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Presentación 

Este trabajo se desarrolló como parte del proyecto Producción 

estratégica mundial y liderazgo económico, coordinado por Ana Esther 

Cecel\a. Aunque mi estudio sobre las estrategias de las empresas 

transnacionales es una unidad en si mismo, he considerado pertinente 

dedicar algunas lineas la enunciación de los problemas y 

propuestas generales de dicho trabajo col.ectivo, limitándome a los 

elementos directamente ligados con el objeto de estudio de mi 

investigación. 

El proyecto sobre Producción estratégica propone evaluar las 

bilses económicas de la hegemonía mundial desde una perspectiva que 

no es común en los análisis sobre el tema: 

Por una parte, la hegemonía ha estado asociada principalmente a 

los aspectos militares y geopolíticos, los cuales, sin duda, son de 

la mayor importancia, pero no agotan las determinaciones del 

proceso. 1 

Por otra, los análisis en los que el aspecto económico es 

prioritario se concentran en la superficie,. en las manifestaciones o 

resultados de la disputa intercapi talista por el liderazgo económico 

mundial, y por tanto, soslayan los contenidos técnicos y materiales 
que sustentan dicha disputa. Lo que destacan estos enfoques es la 

relación de fuerzas entre los tres principales focos del mercado 

1 La pr.,PU••t• ••t"d"l611lc:a P'r• •nalh•r le h•ll•"'Dnh p1 .. da rea1UOlr•• de la allJlll•nt• •enara: ~t.• c:o.,petanch 

P"r h h•11•.anla •undlal aa proc:•aa j11ata11ente • tra••• da la capacidad para dateraitnar l•a ºº"'ªª v•naralaa dt 

tunclona.tant" da h npr.,ducc:l6n •und!al. ¡.,qua t•p11c:a al aanteni•t•nt" da un ltdarug" global que co•prend1, 

auau.nc:lal•ant•. loa algul•nt•• ela"'-antoa: 

1, 1" cc:an6•1c:" •n 1ua a1pact"1 de •na y tua. ea dec:Jr c: .. ritaaplando: a) la aac:al• de utllt•ac:l6n y ganarac:16n 

da rec:uraa• praduc:tlv"a y nproduc:tlV"•· an Ul"lllnC!'a da "ªl"r y valor de uso. b) la auperlorld•d tecnol6gtc11 r al 

grado de productlwtdeddal tubaJo akanud.,, el l• capac:ldadpara fijar lu •odaltd•dea 1111nera111adal pr.,ceaada 

2. lo ac.,n6•1co 1' cultural rapr.,ductho ca"'" a•dld• da 1• c:apac:tdad para d1&r a au propio....,., de vid• ••t•rtal r 

ª"cid)'• su eonc•pc:16n dal •und" car•c:ter unlver••I. r conalla datJntr. •ntr• "traa c:Dlaa. •l eontanJdo 

], lo eUltar q\la a• al al••ent" rag¡uhd"r y a•nctanador da h• ngl•• dd Jua110 y d• la• Jararqulaa. aal CO•" un 

•ficar aedlo d• ª"e••"" 10onopollzacl6n d• nc\lr•"• naturales, da pro•o.,16n c1111arclal. da tntegu.,16n pr.,J\lc:Uva, 

de aoaaU•l•nto y regula.,16n P"blac¡.,nal. etc,: y. 

~. to geo11r6fJc:o. a g¡eopolltlco y giaDeconO•lca, que •• el aapacl" da dafJnlcl6n original da la J•rarqula qua 

g,.ardan loa dlfarantaa t•rrltortca en tomo a la• tu•r~a• prod .. ctlv•1 mundlala• y da 111• par•p•ct1v•• de 

ampllac:J(ln.M ~Cae:•"• y hrndi.1994, 4·$). 
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mundial capitalista (Estados Unidos. Japón, Europa Occidental), en 

los niveles de la distribución del producto, las inversiones y el 

comercio mundiales, las diferencias salariales, los estilos de 

articulación Estado-sociedad-economía, etc. 

Frente a este panorama, nuestro proyecto ha privilegiado el 

estudio de las determinaciones materiales de los procesos de 

producción en escala mundial, intentando recuperar y desarrollar 

algunas de las principales categorías del argumento marxista en el 

campo de la teoría del desarrollo capitalista. 

Esta postura no implica un determinismo e_conómico, el 

propósito es destacar ciertos aspectos que en las formulaciones más 

conocidas sobre el tema son obviadas, colocando en el centro de la 

explicación de la hegemonía al desarrollo de las fuerzas 

productivas, y sin negar el papel de las determinaciones restantes 
(geopolitica, fuerza militar, relaciones politices internacionales, 

integración y mestizaje cultural, y un largo etcétera). Por el.lo, en 

general, utilizo la categoria de liderazgo, entendida como la 

capacidad de las empresas y/o las naciones para imponer condiciones 

de producción . en_ actividades particulares o incluso en escala 

internacional. El concepto de hegemonía lo ubico en un nivel de 

mayor concreción, por lo que escapa a la delimitación del trabajo 

que a qui se presenta. 

La propuesta teórica procede, en primer término, a establecer 

cuál es el elemento fundamental en la explicación de la estructura 

del capitalismo contemporáneo, papel que es asignado al desarrollo y 

contenido material (valor de usa) de las fuerzas productivas. 

Traducido al plano de la hegemonía, ello significa que el 

determinante central en la disputa intercapi talista en su más al to 

grado es el control sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. 

La hipótesis básica de esta aproximación sei"i.ala: "La capacidad 
hegemónica se sustenta. desde la perspectiva de lo económico. en el. 
desarrollo, control y gestión o monopolización de la producción 
estratégica y de los elementos estratégicos de la reproducción". 

(Cecei'la y Barreda.1994:17) 

En seguida, se procede a proponer una jerarquia de actividades 

prioritarias para el desarrollo del capitalismo y para l.a disputa 
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por el liderazgo económico mundial: dentro del desarrollo general de 

las fuerzas productivas, existen espacios privilegiados, a los 

cuales hemos denominado estratégicos, en tanto su existencia y 

constante progreso son condiciones indispensables para la 

acumulación del. capital. 2 Dado que la fundamentación de este 

carácter rebasa los alcances de esta presentación, nos limitamos a 

enunciar los espacios que se han considerado estratégicos: 

La producción de. tecnología de punta, en tanto ámbito central de 

la generación de plusvalor y ganancias extraordinarios. 

b. La producción de los elementos ~básicos de la estructura del 

aparato productivo: energéticos (electricidad y petróleo), mate:i:'ias 

primas minerales (hierro, bauxita, cobalto,· aluminio, etc.). 

industria química. 

c. La "producción" y reproducción de las poblaciones, en tanto 

elementos vivificantes del proceso de prodUcción, considerando su 

distribución territorial y sus caracteristicas "productivas" más 

relevantes (escolaridad, niveles de vida). 

d. La producción de los elementos esenciales para la reproducción de 

los trabajadores, es decir, los alimentos básicos. 

La tercera propuesta trata de marcar cuáles son los mecanismos 

a través de los que se procesa el liderazgo e?onómico en escala 

mundial. En este nivel, el liderazgo se separa de otras 

consideraciones que no corresponden .. directamente" al choque 

continuo de los capitales en la competencia, disputa que tiene como 

resultado la constante conformación -y reformulación- de jerarquías 

polarizadas en todos loa niveles: entre naciones, entre actividades, 

y dentro de éstas, entre empresas y entre procesos de producción. 

En este orden de ideas, se consideran dos planos de anélisis 

del. liderazgo: el del capital individual, donde el liderazgo de una 

empresa está dado por su organización productiva (creación y empleo 

de la tecnología, formas de organización del trabajo y de gestión de 

la fuerza de trabajo); y el de la interacción empresas-Estado( s), 

émbi to que remite al proceso de validación social. de las capacidades 

de liderazgo de los capitales individuales, 3 

2 v•••• C•c:er,11 y 11arred•, O¡> :1t, u-:"J.on11• e'( t. 

J ·111n 1110bar~o. :11 c11p1"U"d ~ .. upanol!n y pr<><=•••u.hnto <;i•ner•I d• l•• c"ndlcJone• d,. Uder.u7<> pu11n Por •11 



Para la empresa, la posición- de líder significa capacidad para 

imponer su organización productiva como norma general, de tal forma 

que sus prácticas (por ojemp1o, y principalmente, en el terreno del 

progreso técnico) se convierten en un limite y en una coacción para 

sus competidores en todo el mundo. Por su parte, el liderazgo de una 

nación, refiere no sólo un predominio en el nivel de los resultados 

de la producción y en el campo de la Llcunmlación de recursos 

productivos y financieros, sino que tiene como dimensión bilsica, y 

por ello tan importante como la primera, la capacidad de disponer de 

reservas naturales, de reservas de fuerza de trabajo, de Condiciones 

privilegiadas en términos geográficos {"o mejor, geopolíticos·). Es en 

este sentido, que consideramos de la mayor importancia la 

internacionalización del capital, proceso que permite ampliar la 

escala y la calidad de los recursos de todo tipo de los que dispone 

una nación en un momento dado de la Historia. 

r•conociml•nto o YaUd•clón •acial. lo q1H tr•n•cun• por I• tnter,..11Jf,.cJ~n .. conO.lc• dd '"•rc•do J' por l• 

Jnt•r&Hdl•<:'l6n •octal d•l En•do. E• "" •ato• ••p~cloa. qil• d Udu•~<;10 t•CnC>lóglco •• tr•n•tono• •n .:•¡>•ctd•ol 

h•lil••ónlc•· Sólo 1Holl•nt• l.t d1rlgoen=I• ol•l c•pit.tl d• Yangu•rd1• lo• lntftr•H• P•.rtlcul•re• d• l•• ••pr•••• •• 
tn.i&O&n •n 11•n•r•I••• •d•ntra• lo• lnt .. ren• 911n•rd•• del Eat•d" •• ponen .t •t1rvlclo d• 1<>• p•rtl1n.1l•r•1" • 

!Cec•Ae J' l•rnd•, lbld""'· p.~5! 
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Introducción 

Las empresas transnacionales ( ETN) han estado presentes a lo 

largo de la historia de la sociedad capitalista; sin embargo, sólo 

la maduración del modo de producción capital is ta hacia mediados del 

siglo XVIII hizo de ellas un elemento común a todas las economias 

desarrolladas. En términos contemporáneos, y como resultado de la 

expansión sin precedente de las ETN de Estados Unidos durante los 

ai"i.os cincuenta y sesenta, la importancia del capital transnacional 

en la economía mundial ha sido objeto de múltiples análisis; sin 

embargo, no existe un acercamiento empirico ni una formu1aci6n 

teórica que aporten conclusiones de aceptación general.. 

En forma esquemática, podemos ubicar dos grandes vertientes en 

el análisis de la empresa transnacional.: por una parte, las teorias 

de poder en el mercado (market power) que enfatizan el taman.o, las 

formas de organización de las transnacionales, y la naturaleza de 

sus operaciones, así como las implicaciones que esta acción tiene 

para las economias huéspedes; estos enfoques tienen su origen en 

los estudios pioneros de Kindleberger y Hymer y están ligados a las 

primeras formulaciones de la teoría de la organización industrial. 

La segunda aproximación corresponde a las teorías de la 

internalización de los mercados ( internalization of markets) y de 

los costos de transacción, que ubican el surgimiento de las ETN en 

las fallas "naturales" del mercado, en especial, los relativamente 

al tos costos de los intercambios mercantiles: así, al internalizar 

dichos costos, es decir, al extender su actividad hacia espacios 

distintos al de origen, la empresa transnacional funciona como 

correctivo de las imperfecciones del mercado, economizando recursos 

y obteniendo los máximos beneficios. Esta vertiente es la dominante 

en la actualidad1 y se ha desarrollado en estrecha relación con la 

teoría de la firma. (Pitelis y Sugden. 1991) 

Lo que difiere entre estas conceptualizaciones son los 

elementos que cada una enfatiza y coloca, por tanto, como lo 

1 D••t•=• el qu• k• or~anlu•<>• &11ltll•t•r•l••· rn parll.:'11l•r. el Centro de Erpre••• Tr•n•n•i::ion•l•• da le ONV. 

tiar•f'I adoptado e•u .:.:-n.:'•r<1ullzact6n, l'"••to q.,. •<i• tu~•J<>• •ot:r• el tema•• han c<1nv•rtld<1 •n "na •pologl• 

dtr !a ª""l:n d•I "ªPita! trananactond, V4'u• p"r •j•"'Pl~ Ct'l'-01'..U (19!f:J. 
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fundamental en el proceso de expansión ·ihternacional. .. Las· estudios 

de alcance g.lobal parten de considerar ciertos rasgos propios de 

las ETN (medida del capital, estructura organizativa), para 

diferenciarlas de aquellas de base "nacional.", pero lo que subrayan 

son las manifestaciones de su "actividad: medida mundial del contiol 

de recursos y mercados, limitación de la competencia, efectos sobre 

la estructura económica y en especial, Sobre la bal.anz8 de pagos, 

pérdida de soberania de las naciones huéspedes, entre las más 

importantes. 

La internalización hace referencia a l.os· mecanismos de gestión 

de recursos y mercados con que cuentan las ETN, es decir, se 

preocupa más de la organización interna y la estrategia de la 

empresa; deriva las consecuencias de 1a actividad transnacional de 

un error previo en los mercados. por lo que esta clase ae empresas 

son vistas como agentes necesarios en la búsquedá de mayor 

eficiencia económica. 

La amplitud del objeto de estudio y las -iimi taciones de las 

explicaciones desarrolladas hasta ahora, hacen indispensable" el 

diálogo y la polémica con estos cuerpos teóricos para la 

formulación de conceptos que den cuenta de la ·compleja· realidad que 

implica la internacionalización del capital." Al analizar la 

evolución del concepto de multinacional, el hiStoriador O. 

Fieldhouse ( 1989) plantea como uno de los desafios cruciales para 

la teoría de las ETN, la necesidad de matiZar los alcances de las 

teorías generales sobre la empresa transnacio~ai", d~da la 

diversidad de realidades que comprende el concepto. :z 

En ese sentido, nuestra perspectiva teórica plaritea una 

critica esencial a las vertientes teóricas dominantes en e"ste 

:z D• confo1'11ldad con la p•up•ctlv• qua hello• ••UIOldo, ta .a•l•lla=JOn crltlc• de lo• aporta• radhado• p<>r la 

hlatorlogratla cont""Pº'"n•a, aa de vit•l hportancl<1 par• nu<1atra invastl9acl6n1 an ••• acnttdo, 'rato'"a-• l• 

diacul16n planUada por r1aldhouae como una •d~eruncla contr• la• g11n11r•ll••Cion.,• abuaJv"'' que h•n do•Ín•<5o 

1• 1nvan19ac16n aconO•lc:z sobra l•a ~TN. Par• eate hlatorlade>r. ·a... lnv••tlll•C:Uln ha .aatr•d<> quc le 

ce>rporac:16n aultlnacie>nal no•• ni he>•<>11•n1111 .,n tunclon11•. ni 1,..utebla "n •u• car•ct11rlatlc•z • lo lar¡¡o del 

tla11pe>. I De•o•trar aata hech<> he •ldo la <'ontrtbuc:16n prlnclpel de los hlstorledorea ·11n h• .:iltl••• doa 

d•c:ades•. tr111ldhoua•, l989t24•25J. sin .. •b•r9e>, •ato• aport11s d11 la hl•tciriografl• daben ••r utllizedo• p•r• 

fundaa•ntar un• lnc:arprehc16n •h co•pleja -a4• hhtOrice, 11 •ti qu1u·•- "dd proble••f a pertlr d• 111 

praf.,ndia•c16n an al con<>el111l11nto d" tTH r•rtlc .. lare•. ea nec11••rlo racon•trulr la unJded •••nclal d• ••t• tipo 

d11 11apra•••· I• cual. c:o•o v11r•m<>&. on" dad• por su• ta•'J<>• dl•tlntlvo• y por •" lbiJlca d11 a:c16n. •n t•nto 

v•ngu11rdl• de la econ10ala •undlal. 
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campo: su carácter formal. A pesar de las diferencias apuntadas, 

ambos enfoques centran su atención en la circulación y subrayan las 

manifestaciones del comportamiento de las transnacionales (control. 

de los mercados, superación de los "errores" del mercado), lo cual 

les impide analizar el. problema fundamental: cuél es el motivo 

impulsor de la expansión internacional del capital, más al.l.á de las 

móviles inmediatos -aparenciales- de los cap! tales individuales. 

Nuestra propuesta teórica, en contraste, coloca el espacio de 

la producción como determinante principal, sin soslayar el papel de 

la circulación en tanto momento necesario de la reproducción 
cap! talista. Si partimos de considerar a la producción como el eje 

del desarrollo capitalista, el esclarecimiento de la acción de las 

~TN requiere del estudio de las formas concretas en que estos 

capitales se apropian y gestionan los recursos en escala mundial; 

nuestra investigación propone analizar los mecanismos de acción de 

las ETN en las actividades estratégicas, partiendo de la necesidad 

material que plantea un proceso de producción determinado y 
observando las formas y los medios que despliega la empresa 

transnacional para controlar dicha actividad. EKisten, por tanto, 

dos niveles de análisis para esclarecer el papel de las ETN en el 

mercado mundial, y en la producción estratégica en particul.ar: 

a. La organización de las ETN en las actividades estratégicas; 

estudio de las estrategias competitivas y los liderazgos por ramas 

de actividad. 

b. La relación Estados-ETN, en tanto factor crucial para 

entender el problema del liderazgo de ciertos territorios que 

sirven como base de origen a los capitales transnacionales. 

En este trabajo, nos concentramos en el primer nivel, 

analizando en forma eKtensa la ubicación y las estrategias de las 

ETN, mientras la relación empresas-Estado se aborda sólo para 

establ.ecer conclusiones provisorias y las lineas de investigación 

por desarrollar. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación aborda 

al análisis de la acción de las ETN en la producción estratégica, a 

partir de 1.a internacionalización del capital. Este proceso deriva 



de lo que Marx denominó sobreacumulación, es decir, la existencia 

de capitales excedentarios que sólo logran una aplicación rentable 

mediante su instalación en nuevos territorios. 3 Asi, la existencia 

y la acción de capitales transnacionales obedece a ia necesidad de 

aliviar las presiones que representa una acumulación vigorosa del. 

capital., y a l.a búsqueda de las condiciones de generación de 

ganancias extraordinarias. Este concepto se ubica no sól.o en el. 

ámbito de la circulación (comercio internacional. y flujos de 

capital dinero) sino, y centralmente, en el ámbito de la producción 

(internacionalización productiva). 

El análisis de la internacionalización se hace con una 

, perspectiva que, para establecer en escal.a mundial 1as medidas de 

ubicación y control de las actividades estratégicas, considera 

tanto a la nación como a los emplazamientos de producción 

"forAneos 11 
• 

La mayoría de los estudios se limitan a constatar el tipo de 

actividades -y sus medidas- que aloja cada territorio, sin 

preocuparse por determinar quién realiza esa producción; a partir 

de indicadores de la producción ( PIB) y del comercio exterior 

(importaciones y exportaciones), se establecen relaciones de fuerza 

entre las principales economías, asi como las tendencias en el 

liderazgo económico mundial; por ello, estos enfoques soslayan el 

proceso de expansión internacional del ca pi tal, y dan como 

resultado una visión deformada de las relaciones de fuerza entre 

los Estados nación que disputan la hegemonía: para estas visiones 

las medidas de fortaleza de una nación determinada incluyen la 

acción de capitales extranjeros que operan en su territorio, y 

exc1uyen 1a acción extraterritorial de "sus 11 capitales. 

Partiendo de 1a critica a estas vertientes teóricas, nuestra 

propuesta subraya el proceso de despl1egue económico de las 

naciones, en tanto planteamos que la evaluación del liderazgo 

3 E•t• •rvu-nto d• l'l•r• tl•n•. por •upu••to, un d••arrollo •uc:ho •.l.• c:o•pl•J<> c¡ue el c¡ue pueda •er abarcado en 

eete bre•e e•p•c:lo. eln ••b•r90, c:ab• daat•c:•r c¡ue la •obraaeuiouloc:l~n e• •i•,.pre r•lati•• (no ••hte 

c:oloc:•c16n poalbh. • la t••a media da 9ananc:I• •vtqante•, para todo el capital ecuaulado), 1 <¡Ue au praHnc:l• 

e• algno d• ••durar, sobre tod1> an au verthnt• de u;trover•l6n de capital para la lnatalacl6n de nuavoa 

e•plaa .. hntoa d• produc:c:!On. Adehoio. eate probh.,• e1t6 relacionado c:on el da&c:enao d• 1• U1aa da g.nanc:h 1 

au• eac:&11heol C'Ontrarrc:atantea. V6u• Hara ll'ilBO. To•o JU: lf!C:d6n ~erc:aul. 



internacional. no debe l.imitarse a las medidas nacionales, sino que 

debe conteniplar el movimiento del capi t61 en escala mundial. En 

este nivel, analizamos básicamente dos aspectos: en primer lugar, 

el. despl.iegue de las economías lideres, estimado a partir de l.as 

relaciones de inversión directa entre ellas; este análisis muestra 

la extensión de la internacionalización y las activJ.dadE!s a las que 

~e dirige el capital. En segundo lugar, se anal.iza la distribución 

de las mayores ETN en la producción estratégica, para tener el 

panorama de l.a relación de fuerzas entre las economías lideres en 

este terreno. En la tercera parte del trabajo, destacamos las 

estrategias de las ETN frente a la cri.sis, subrayando los elementos 

de transformación productiva y de centralización e interpenetración 

del ca pi tal. 



Capitulo I. Las naciones y los capitales transnacionales 
.Medida del despliegue económico de las naciones 

11 

El proceso de expansión internacional del capi talisrno, ha sido 

uno de los campos más fértiles de elaboración teórica para el 

marxismo. Ello comprende desde las contribuciones de Marx y Engels 

(El Hanifiest:o ..• El Capital) hasta las formulaciones contemporáneas 

de la teoría de la ETN y el comercio internacional, pasando por las 

teorías del .imperialismo. Existe, por tanto, un panorama extenso y 

rico de planteamientos marxistas, los cuales comparten un núcl.eo 

teórico original: considerar al capitalismo como una totalidad 

mundial. De estas interpretaciones, retomamos el concepto de 

internacionalización para analizar el papel de las ETN en l.a 

cconomia mundial, 1 

La internacionalización es el proceso de extensión 

intensificación de las relaciones de producción capitalistas que 

ocurre entre naciones: en lo fundamental, hace referencia a tres 

dimensiones i) el desbordamiento de los territorios que, en forma 

"inicial", dan sustento al capital; ii) los vehiculos de esa 

expansión; iii) las nuevas formas sociales y de producción que 

surgen en los espacios receptores. Comprende tanto el crecimiento 

del namero de territorios dentro de la esfera de acción del capital 

en el mundo, como la constante complejización de las relaciones -

productivas, financieras, comerciales- entre naciones. 

En tanto nuestro objeto de estudio son las bases objetivas del 

liderazgo económico mundial, es preciso analizar las relaciones 

entre ETN y Estados nacionales, principales actores de la 

internacionalización. Nuestro trabajo propone estudiar estas 

relaciones mediante el concepto de despliegue económico de las 

naciones, entendido como la tendencia histórica de desbordamiento de 

! tr. te1,.1no• :-:gurcac•. ; , lnt•rna.:1onaH1ac:1"n •• """ J•ter ... ina::"n de lo q;ie M•ra lla,.• h tendan.,ia 

un1ur••ll1ador• del "apita: (vt! .. s<t •=~re cu• par:lc-u:ar. 1os plan~•""'~••ito• d<t loa Elemento• !u,.,da•ent•l•• para 

l• critica d" la ... ono••• polltica (:'""'" ::H-9l: l~9-J69Jl. A part~r de 1• 16;-ti::a llt•ttada de h obt•nei6n d• 

g•n•"·=I••· .i capital tuonJ• a <'•P•nJir~~ e:-. .:antJdad r "•llJ•<I: "" 111 nivel produ.,ttvo, madJant• la acu.,ulac16n 

y l• :U~·ar•it'"ª"l~n J,.. !aa .. :t!Vld•~~· ~"" r••!ll•l an la 1J¡ .. a,,a!~n espacial, a nav•11 da la p•nttracltn d• 

nuevoa ••r•"l<"• y :h la• tran•:•r:- .. :lo::ra Je le dHlal~n ª""""¡ de! trab•~o. fl·•a•tr• ln'.erprata.,to!>n phntea ""=º 
d•tn"l"'anuo d• :a Jr.~ ... rna::onallla"-'"· el d11••1r:1l~ ~. I•• t;iar:•• pr.,du"U"•• r la Ju.,h• d• c1uaa. "'º" 
<;:~:~t. .. 119:: 
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los territorios "originales" del capital.ismo y de disociación 

creciente entre los intereses de las ETN y aquellos que representan 

los Estados. 

En las investigaciones sobre el tema,· se identifica la 

expansión del. capital con el mayor poderlo -de las· naciones, tomando 

como argumento y campo de análisis principal., la penetración en 

regiones subdesarrolladas para implantar y/o modificar las formas de 

producción: en este caso, las ETN aparecen como ·los "brazos" de la 

expansión de las naciones, sobre todo en .la apropiación de materias 

primas (agrícolas y minerales) y de energéticos. 

·Desde nuestro punto de vista, este enfoque aborda sólo una 

parte del problema; a la luz de la interpenetración de las economías 

desarrolladas y de las modalidades de acción que aplican las 

empresas. pl.anteamos que no existe una relación lineal entre ETN y 

Estados: aun cuando la empresa transnacional es signo de expansión, 

su actividad no se agota en los marcos del Estado nación de origen. 

sino que abarca una diversidad de estrategias que están 

determinadas, de un lado. por sus necesidades de valorización, y de 

otro, por las respuestas de las nacione~ huéspedes y por la postura 

que asum~· cada Estado frente a sus transnacionales. 

Por ello, se debe considerar el carácter contradictorio de la 

internacional.ización, puesto que el despliegüe del capital entre las 

naciones no es lineal, sino. que se produce en los marcos de la 

rivalidad internacional. 

En primer lugar, debemos tomar en cuenta la territorialización 
que caracteriza el desarrollo del capitalismo. Al lado de l.a 

tendencia expansiva del capital, se organizan. desde el ·punto de 

vista económico y poli tico-social, regiones que dah coherencia a las 

necesidades diferenciadas de los capita.les individuales, necesidades 

que derivan tanto de los distintos ritmos "históricos" de 

desarrollo. como de la disputa intercapi talista por el control de 

los· mercados y del crédito. por la vanguardia y el eventual 

monopolio de la innovación tecnológica, por el acceso a las reservas 

de fuerza de trabajo. 

El proceso de conformación "espacial." del capitalismo. 

comprende también, la acción de grupos humanos que en el muy largo 
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plazo, está ligada a ciertos territorios por razones económicas y 

socio-culturales, asi como, la formación de los Estados nacionales, 

producto tanto de la coerción económica propia de un modo de 

producción expansivo (fijación y defensa de limites territoriales, 

gestión de la fuerza de trabajo, provisión de las condiciones 

generales de la producción, etc.), como del proceso histórico de 

decantación cultura! a través del mestizaje y el enfrentamiento de 

códigos cul t:urales diversos. 

Se advi.erte la existencia de un vinculo inicial (necesario) 

entre ETN y Estados, que surge de la rivalidad entre capitales y 

paises imperialistas. Ello nos conduce al segundo problema que 

deseamos destacar: la contra.dicción ETN-Estados. 

Una de las características distintivas de las fracciones 

transnacionales del capital es su altísimo grado de concentración, 

la enorme disponibil.idad de recursos en que basan su acción. Esto 

les permite encarar la competencia en una perspectiva distinta de 

los capitales de base nacional, e implica. la separación progresiva 

de sus intereses respecto de aquellos que encarna el Estado nación. 

En tanto la empresa transnacional busca maximizar sus ganancias en 

escala mundial, y cuenta con los recursos y los mecanismos para 

lograrlo, la continuidad ~e su expansión y la racionalidad de sus 

operaciones tienden a chocar cada vez más con las necesidades 

(determinadas por una lógica "económica", si, pero también por 

procesos pol.i tices y sociales) que se sintetizan en la acción del 

Estado y de los capitales en el. nivel nacional. 2 Asimismo, esta 

concentración de poder económico posibilita la erosión de la 

2 h l01port•nt• d••t•ear que •• trate d• le contr•dke16n enu• doa tor1t•• d• l• r•clon•lidad capltall•t•• que 

tHn•n cc•o nllcl•o eo•lln la büaqued• d• 11•n•ncl••· ¡aro qu• •e dea<'nYuel••n •n e•c•I•• dl•tlnt•ª· t•nto dHd• el 

pu11to d• vlst• aap•clll ·•11ndld ya, n1clon•l~ i:o110 de "profundld1d" •co•pleJtdad d• lo• d•t•l'lllina11t•• y 

••C&n.h•O• d• la to'"• da decl•lonaa•: ·rn u.nro •1 capital u·anan•clo11•I •• orlent• bajo l• noc16n d• control 

•atr•t•gleo y •••l•l•aeHin d• gan•ncl••· el d•aarrollo n .. cton•I de un• •conomle, ••to aa, 11J11t shcclon•• lobre 

t6•o y qt¡• prod11ctr que son poalblea •partir d• una dot•cl6n d• racuraoa r de sttu•clon•• •Oehl•a dada&. •• 

r.lg• por la n••••ld•d de un cr•cl•l•nto •h •qul!tbrado r de largo plaao. •unqua ••• •l• 1•11to r con •enor 

11anar••.lónd•'i1•n•11<'i•• raapactodel q,;a r•al.lr••I c.-.plt•l trananaclonal. L•<'YotucJónd•l •'"Pl•o•aunbuen 

•Jnplo d• allo: la daeloca1tracló11 an buac• de m•nore• eonoa, que•• una da l•• Y•rtlant•• 11•1 aocorrldu por 

•lc1pltaltr•nanaclonalp•r•••Jorara11poalc:l6nanelmarcAdo,,.,.111d1al.••rul11oa•d••daelpurotod••latad•l• 

•cono•l• nacton1l. •n tal\to atenta contr• l• 1aprod11cclón ac:mó•ka y l• •at1bllld1d 1oet•l./ 1t1 probh•a 

•cologtco aa otro proeeao qu1 •• t11aaru en ... u contr•Jtcclón: •I p•r• la nación•• tr•t• d• co111 .. rvtr el 

t•rrlt;:irlo qu• la aloJ•. el capitel t11Jtvtd11d lo re:b:" • ,;na •~plotft;~~n eca~cnJ•, o eu•ndo ..... • ·r•~•r' loa 

::!at.:a ::!• l• cont••lnaclón. • IOrn•I••· l"'Q), l~I 
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capacidad de intervención del. Estado: las politicas económicas y los 

"equilibrios" sociales en escala nacional, se ven cada· vez más 

constreiUdos por los imperativos de la competencia internacional, y 

en ese sentido, por las actividades del capital transnacional. 

La contradicción ETN-Estado comprende centralmente dos 

aspectos: i) la movil.idad internacional del cap! tal supone una 

ventaja decisiva para las ETN, puesto que las naciones se mueven en 

una relación de fuerza que las empuja a adaptarse a las necesidades 

de aquéllas o correr el r.i.esgo de marginarse del núcl.eo de la 

actividad económica mundial; ii) el entrelazamiento de la propiedad 

del capital en escal.a internacional, introduce elementos de 

conflicto para la acción del Estado al volver difusas las fronteras 

entre capital local y extranjero: las políticas de regulación y 

fomento pierden su referente principal, el apuntalamiento de los 

capitales locales en la competencia mundial, puesto que las empresas 

ahora son propiedad tanto de "nacionales" como de los rivales 

internacionales. 

La competencia es el proceso que permite la superación, asi sea 

temporal, de la rivalidad intercapitalista. Del enfrentamiento 

surgen vencedores, fracciones l.ideres que organizan la producción y 

reproducción para obtener las mayores ganancias, mediante el dominio 

de los recursos y las tecnologías, y de la subor'dinación de sus 

competidores, en otras palabras, a través de la competencia, surge 

una organización productiva polar y jerarquizada, donde el capital 

más concentrado y que controla l.a innovación tecnológica, juega el 

papel de lider·. 

Como hemos 

económico son 

senal.ado,. los conceptos de hegemonia y liderazgo 

cruciales para entender el proceso de 

internacionalización; sin embargo, requieren ae una investigación 

aún más profunda, por lo que en este trabajo 1os hemos dejado en 

suspenso. 3 

J l!:n otro •tt•AJ'O, pl•nt110 •l probl"''"ª de I• atvuhnt• ••n•r.: ·u h•11•aanl•. J' •'n un• di••n•tón •A• ••t.r•eh•, •l 

11der .. go •eon6aleo. eo11•titu7en •ol1.1eJ~ne• • la• ""'ntr•dlo:etan•~ q:ue aurv•n •nt.,•. eaptUI•• J' e11tre n•c:fon••· 

eo•o producto d• l• pugna por Ju <J•nanel•• l' •u• fu.,nt••t eo•o re•ultado d"I e•rAet•r •toetr11do Y .,,A1;1ulco d• 

l• produect6n e•plUli•ta. ¡,. re!ac:JOn fund•••nul entre frA<>c:ian•• del e•p1t•l qu• eo•ph•n •ntn &! par 1• 

aprop!•e!ón de gan•nc:!••· ea una rol~cJ6n de ~a .. tnio•auba.rdlnaeJOl!, •• d•e!r. la e""pet .. nc:Ja {10pllea 1• 

•ld•ttlr.c:tadeun•fr•c:c:J6ndc:,,.l1.ant• flld.rJ 'l"""P"rtlrd11a:..c:cntral aabr1Ploapr<>"""º'nod.,1., •• C:•nt.-dlPera• 
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Por último. destacamos l.as implicaciones que tiene para las 

ETN, el carácter contradictorio de la internacional.ización. 

La relación de fuerzas en que actúa la ETN es compleja, en la 

medida en que comprende influencias contrapuestas en el plano 

internacional (países desarrollados frente subdesarrollados, 

disputa por el liderazgo entre paises desarrollados), asi como la 

acción de los Estados y capitales de las regiones huéspedes; las ETN 

no sólo influyen en la acción de los Estados, sino que deben adoptar 

una posición frente a las poli ticas que éstos emprenden, sea de 

adaptación o de conflicto. 

En ese sentido, no existe una estrategia de l.as ETN (por 

ejemplo, como plantea el enfoque tradicional, extender su control 

sobre recursos extranjeros apoyadas en el poder ~e su Estado), sino 

una diversidad de estrategias en las que esta relación con el Estado 

depende más de los imperativos de la competencia que la empresa 

privilegia, que de nexos "históricos" con los Estados nación de 

origen. De ello deriva, como condición para el desarrollo de la 

teoria de las ETN, la necesidad de estudiar las estrategias que 

implementan en diversas naciones, tarea que abordaremos en la 

siguiente etapa de la investigación.~ 

l. Relaciones de interpenetración productiva 
Para delinear el proceso de internacionalización, iniciaremos 

por observar las relaciones de inversión entre las principales 

potencias económicas. 

El primer paso consiste en establecer el panorama de la 

economía mundial de acuerdo con los parámetros de las visiones 

convencionales: el PIB y el comercio internacional. La evolución del 

Prs setlala tres regiones como las fundamentales en el mercado 

mundial: Japón, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea 

c:onC'entro.::I~" d .. ; caplUl r de••rro1lo tec:n.>16g1c:o. c:Dnd9"• aubordJn•r a a•Ja c:o•p•tidor•1". !Orneh•. 1993161 
4 LI relsc:llln ETl'l•Eaudo no •• a~I" d• ••p•nallln del poder de un• nacl6n por la •ia d• 1ua ••Pr••u. aino 

t••bi•n. da utlU1a<'llln da 111 rivalidad Jnterriaclonal ion bene!ic:lo d• l•• e•praaa•t un cepttal Pu•da. a partir d• 

1u lnflueno:ia dec1•iv• aobr• un• ec:cncala •n particular. ut11ilar un !!:atado hu41pad c:ontra IU Estado d• orlg•n· 

Eato e• !racuente en a1 c:••o d• r•l•e• aubdaurrollad:ia qua •pllc:an polltic:aa de pro~ec:clón C'D••tci•l q111 aolo 

ban•ttcian :• laa tr•n•n•clonal1a:: otro •Ju,plo aa I• venta da hc:nolo9laa b•llc:a1 • incluao d• •r.••· <¡111 p:in•n 

1 n "pelill'ro· l• 1agurJdad nad~n•l d., laa n11<>iot.~~ lue .1•• pro.:!ucan. 111 c:ual •• hho evidente durante la guerra 

del oolfo rtratcc>. 
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(CEE),!> que en 1989 concentran 72% dE!l produCto de las economias 

capitalistas. 6 

El aspecto más destacado es el· crecimiento del peso de Japón, 

gue pasa de Bl del PIB mundial en 1970 a 16% en 1989. La cuota de 

Estados Unidos se reduce una cuarta parte en este periodo, pero 

tiene una magnitud determinan~e, 29% del tºotal; debe anotarse que 

esta pérdida se da entre 1970 y 1981, tendiendo a estabilizarse 

desde entonces: asi, el. mayor peso de Japón en los ochenta, periodo 

en que más crece su cuota mundial, no puede atribuirse a.l descenso 

de la participación estadounidense.· El PIS generado en la CEE se 

mantiene estable entre 1970 }' 1989, alcan·zado 27% en este ú.ltimo 

ai'lio. 

Por lo que toca al. comercio mundial, de acuerc:Jo con los datos 

del FMI, la cuota de Estados Unidos en las exportaciones mundiales 

pasa de 20.9 a 12.3% entre 1953 y 1991; Japón es el país con el más 

al to crecimiento, pues en ese periodo su participación en el total 

exportado pasa de 1.7 a 9.1%, alcanzando 9.7 en 1985. Si bien no 

contamos. con la agregación de las cifras para Europa occidental, 

destaca la evolución de Alemania, que se proyecta como el principal 

exportador del mundo, con cuotas superiores al 10% del total mundial 

desde 1960. Italia es otro exportador creciente en el pel:'iodo, al 

alcanzar 4. 9% del total en 1989. Los restante·s paises europeos, 

presentan aumentos modestos, con excepción de Reino Unido, cuya 

cuota desciende. 7 

Al relacionar los principales exportadores e importadores surge 

la relevancia de la CEE y Estados Unidos como importadores 

5 Aunque en l• •ctudid•d eeri• •'• •deeu•do hablar d• Unión Europe•, •obt• todo ror l• •PrOb•c10n recl•nt• de h 

aepll•clón d• la eonunld•:l h•at" 1G •l,.abro•: .in e,.bar90. en t<1nto trat•iaoa d., recuper•r el d<1••rrollo bhtOrico 

d•l proceao. h••o• preferJdo eon,erv•r la •ntl9ua den.,.ln•cl6n de C°omunld<1d t<:on6111<:• i:urop11•. l• cu41 1ubt4l'''" 

por lo d•mA•. 41 ••pecto en et =•I t. tnt•9r•ci6n re9Jon•I elU •¡• ev•nl•d•. 
6 Se9<m dato• de UNCTAO ll9'HI. CU• Jntono,,ciOn penolte eat•Llec•r lo• 1lguhrnu1 r4•901 9•ner .. l11• de la 

d1•trlbuci6n ,.undtel d•l pt<>d,.cto: I• 1end.,nci• C•ntral .,,.., 11e·ob11erva, e• I• Jnv11r•lOn en l• r•l•c16n de tu;.r••• 

entre E11tedo• Unido•. en 14nto Uder .,undi•I• y tur<>P• r Jepón como poten,,la• e•er~"nlflh• "n v•lnte ""ºª• l~ 

c:uot• conjunta de 4r11to• Ultl..,1 ,.Jc•n•• un ntwel 50~ •uperlor •la e•tedounid•n•• (4l trent .. • 29' en 1989). 
7 U4r.,•e, fflt (1992•1· La podcJ6n de ¡.,. nadone• en ••t" dl•ttJbucJOn abaoluu de le• ••Port•clone•. d11b11 •"r 

•atJ1•d" eon •U p•pel co•o t1tgl<>n"• receptor••· 1:1 •ddo c0tterctel ea un lndlcedor de le dl•trJbucHln rel•t!v•. 

pue1 h•ble d1l grado en qu" c:•de econo•la ••P<>rt•dore requiere de le p11ne1r11d<!n de •ercanctea eatr•nJ•tU. La 

evolucl6n del ••Ido comercial •cueuhdo pcr quJnquenloa. •ueetr• tre• teiodand•• fundament•le•: i) •l duerJoro 

de I• po•lcl6n e1tedounlden••: ll) l• eaJ•tencl• de auper,lovit J1<port•nt•1 at.Jo per4 Jep6n. Alem•nl• Y Tdw•n: 

JHI l• tendenci• •1 d6Uclt de lo• p•I•"'" •ubJe••rroll•do•. 
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sustantivos y la escasa penetración de las mercancías extr.3njeras en 

· Japón, que no figura entre los principal.es· reCeptores ( dcisde los 

ai\os setenta, absorbe 5-6% de las exportaciones mundiales}; 

asimismo, destaca la importancia de los países subdesarrollados como 

mercados de Japón y Estados Unidos, mientras que la CEE· tiene una 

orientación más autocentrada: 1990, más de 70% de 

exportaciones se realizaron dentro de Europa (CEE y EFTA [Acuerdo 

europeo de libre comercio] ) • 

Los saldos entre las tres regiones principales (véase cuadro 1) 

muestran el predominio de Japóri, que muestra superávit con Estados 

Unidos y la CEE, si bien con tende!ncia decreciente 8 partí±' de 1985. 

El balance con Estados Unidos es favorable desde .:inicio.9 de los anos 

setenta y llega a tener una proporción de 3 a 1 en el trienio 1984-

86, descendiendo a sólo 90% en 1990; con la CEE, el superávit 

japonés supera los 25 mmd en 19 90. aunque las exportaciones de la 

Comunidad hacia Japón tienen un· peso creciente desde 1987. Los 

intercambios entre Estados Unidos y CEE son favorables a los 

estadounidenses hasta 1983; desde entonceS la Comunidad ha sido· 

superavi taria, aunque su saldo ha tendido a disminuir· e sólo 3 mmd en 

1990). 

Asi, analizando el producto y el comercio mundiales resulta una 

tendencia a la reducción del peso de Estados UÍlidos CC?mo región q'ue 

concentra el poder económico y se expande~ . mientras Que Japón y 

Alemania adquieren papel dominante como prodUctores · y 

exportadores en escala mundial. De este pano.rama se han desprendido 

hipótesis sesgadas sobre el futuro del liderazgo ·económico ·mundial, 

que sei'l.alan el tránsito hacia la "multipolaridad" y el a'ecl.ive de la 

hegemonia estadounidense. 

Nuestro objetivo en este capítulo es controvertir esta 

interpretación, dominante en la actualidad, a través del estudio de 

las interpenetraciones productivas entre los espacios líderes.-

Sabemos que la teoría económica, a través de las cue~tas 

nacionales, delimita las naciones a partir de .las fronteras 

geográficas y del. criterio de discriminación entre ·10 local y lo 

externo; como mencionamos, para nosotros la fuerza ecohÓmica de una 

nación comprende tanto la actividad de sus capitales dentro del 



18 

territorio nacional, como la que éstos realizan en el extranjero: 

por ello·; analizaremos la actividad de las ETN mediante la inversión 

extranjera directa ( IED). Centramos la atención l.a esfera 

capit~lista, pues la rivalidad internacional de los capitales 

constituye el núcleo ordenador del mercado mundial. 9 

El. mecanismo nodal de penetración mundial del. capital es la 

IEO, que consiste en destinar recursos a la instalación o compra de 

una empresa en otra región. Frente a los intercambios comerciales, 

las relaciones de inversión significan un avance radical en las 

formas de interpenetración de las economias nacionales: al generar 
empleos y producción, al favorecer la adopción de tecnologias 

diversas a las locales y la penetración de mercados externos, al 

aportar recursos, al monopolizar y decidir el uso de las .ganancias 

generadas, las inversiones extranjeras afectan las formas de 

producción y de consumo en los espacios receptores, integrando las 

economías nacionales en forma directa, no sólo en los niveles de la 

circulación, sino en los de producción y reproducción. 

La acción del capital extranjero también modifica las 

condiciones de la regulación estatal, en tanto cuenta con márgenes 

de acción más amplios respecto de las sociedades y Estados 

huéspedes: por una parte, porque dispone de enormes recursos 

económicos y tiene el respaldo de su Estado, y por otra, porque no 

está sujeto a las determinaciones económicas y poli tico sociales que 

caracterizan a los espacios receptores; 9 de ahí que el ca pi tal 

8 
Dud• lo• •Ao• ••nnt&. lo• .... Jh·•r&~• •n(o<¡u•• •n l•• cl•ncl•• •ocl•l••· !ncluldo• Ci•rto• mar•l•1ao•. 

pl&n1uron qu• ••t• núcl•o •r• .,¡ anu¡¡oni•ma •ntr• pal••• aoci•UU•• y capit•ll•U•: aln ••bar90. lo• •n•ll•i• 

critico• d11 h• •ocledad•• •ocl•ll ... •• han ooatr•do I• r•ducld• lntlu•ncl" cu•llt•tlv• """ ••t•• t•nl&n •n I• 

confani•clOn d• ta •cono1al11 "''mH&I, pr<:Ju<:to da •u utr••o t•cnoll>¡¡lco "" l• lnduatri& civil y d,. l• orJantacllln 

aut•rqulca d• au <>r111n1r.a,:,i<'m productiva. Aunqu• •n tlr•Jnc• cu&ntlutlvo•, l• ••f11r• •c>cJ•li•U •lcan11> un lugar 

rd•V&nt• 11 n l• J•urqu1.11 ""nJlal ·•d1tm•• d• lo• lnn•,;1al>l11• lo~rc• en todo• lo• ca•po•, qu• c:c>n•tltui1n 

.:!Ueuncl•• c:u•11t•Uvn !r11nt<' a la• rC'cnto,.!&I c1pltali•t••-. "~"""' d•••rrolll> 111• f1011r1111 productlv•• en •l 

grado n•=•••rlo pau c"n1tltulr un• 11:1 .. rnatlv.a •I 10odo de pt~~~ecllln c•Pitall•t11, r •n ••• 1111dld1, 11 

11•r•tl•nc!..s dd aocldh110 c•1.,el6 d11 101 111•dlo1 f"r• 1up.,r1r a :u •C,,noml111 d•••rroll1d1•. 
9 taa lnd•;>•:>!incla, •In •u•bar~o. 11• r1lnlva. pu•• r.1 loa r1cuno1 d• l•• tTN ion lll•lt&do1. ni 11 •cctón d• 

lo• uud::i1 ·••trie•• y hulapade•· a• pll~N 11n toni• !rr••trlct• a ha n•C'•lld•d111 d•l c:•plt•l uttr1njaro: co.o 

m•nclcn110;oa. la rel•:¡l>n .,ntr11 tnf y titad~• 111 co<tpl•J• y pu<'dl! Incluir 11ltu•clone11 •n qu• 111 1:1udo hu6ap•d 

"d•fhnda" 1011 lnt11 un1 d• ¡,,. tTN qu11 &loJa, fr11nu .al t;audo d11 orlg•n: la ll>¡¡lc1 do•in1nt11 e• qu11 al 11r 

c•ntro• d• pod•r y d,. •~-• d1t de,,lllon•• alta.,enl" conC'11ntr .. d<>a. I&• ["l'N t.l•n•n for.,1111 d11 •cci6n ••• dlrect&I -•n 

cbjnh•oa y 111dl~• pau ,.¡c,,n1&rlo1- r11•p .. :to J,. 101 ruado• 'l"" eat•n auj•:o• • tln "º"Pl•Jo entr1110&do 11ccn1>11!c:o 

~· •cclo•pc~itlco. 
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transnacional. pueda establecer los términos de relación con l.os 

Estados, los cuales, por el contrario, frente al resto de los 

capitales, son los que fijan las reglas del. juego . 

. De ello se desprende la importancia que para las naciones 

l.ideres tienen las relaciones de inversión: como inversionista, 

implica un despliegue de sus potencias productivas y la apropiación 

de recursos en el exterior; como receptor, cuestiona las bases del 

proceso económico y reduce, una vez alcanzado un cierto grado de 

penetración extranjera, los márgenes de la acción soberana de los 

ca pi tal.es y el Estado l.ocal.es. 1ª 
El rasgo distintivo de las 

concentración internacional: entre 

fuentes de IED, su gran 

1960 y 1991, de seis a ocho 

paises aportan 80% del total mundial. (Véase cuadro 2) Estados 

Unidos continúa siendo el principal poseedor de inversiones en el 

eKtranjero, con más de 445 mmd en 1991 (23.5% del. total), a pesar de 

que su cuota mundial. ha decl.inado desde 1960 a la fecha.u 

Los cambios más agudos en este terreno se producen durante los 

ai'\os ochenta, con el crecimiento explosivo de las inversiones 

originadas en Japón y Reino Unido, y en menor medida, en Alemania, 

Francia y los Paises Bajos: las IED de estos cinco pai'ses alcanzan 

el billón de dólares en 1991, destacando el crecimiento de Japón 

(6.6% en 1980 y 15.5% en 1991) y de Francia (3 y 7.3% en los mismos 

anos) . La cuota de Alemania crece menos · pero en forma sostenida, 

pasando de 6.5% en 1975 a 9.3 en 1991, mientras que la de Reino 

Unido tiende a caer en los inicios de los noventa. 

El panorama de las principales regiones receptoras de IED 

muestra una mayor diversidad, tanto por el número de paises 

involucrados como por la importancia que revisten los países 

lO 11.q•d. l 11 aober•n1• ta plant11••o• "" ••ntlJo ro: .. rin<;ildo. CID90 capacidad d• d"cldlr •ohu 111• orhrnt .. clon.,• del 

deaarrollc; •Con6.,1co: d•lt!no de )aa lnver•IOn••. •ctl.,l•l~<I•• •1u• •• l•P'll•an, control del ...... rcado lnu1rn<>. 

propl•da:! d•l capital. polltle•a ""'º""'"le••· •te. ror •~P""o.to. "•t• •ob•ranla "" c"nmcta con •·• corr.,l.oto 

polttlco, la 1ob•ranl• nadon11l. {'llro el!" rabaaa loa .. ~rco• d., """ºr" "n<loll•l•-

ll En tanto nea lntar••• 1• avol .. c16n •n al lar110 pl•10. l<>•aao• """'" tndlcador'•l "'"lord., la lf:D rPp.,rt11d1 rnr 

lo• sidaaa d• orl1111n lo11tvard atoekl. por 1" .,,.,.J, laa ""º.....,• Jnv .. ralonea rcralhadaa sior f:atadc• Unido• duda 

lo• a/lea cincuenta P••afl aebr• ª"ª nlval•• r.ict•ntca: •In "'"bar¡¡o. 111 con•ldarar lo• fluJoa """ª¡"ª• •• obaerva 

c;u1 tanto Jasi6n co"'o ~dnc Unido h11n 1usier .. '10 a l•t•dc• Unido• d""d" 19B6, IOtflJ.19921161 Lo• alloa novanu 

loa Umltaa pua •Ita upAnalOn, •hndo ruvhlb\'" q"" •"'lo lu aeono•h• lup.,ra.,ttulal. Japón, 

11.l•r>anla, Talvan. cant1nU"n realhan<IQ furna• ocnte~ el• ltt>. 
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subdesarrollados: éstos alojan entre 1/4 y 1/3 de los flujos 

acumulados de IED en el periodo 1971-1985; (véase cuadro 3) sin 

embargo, para los anos recientes su cuota tiende a caer. Améiica 
Latina pierde . importancia en los anos ochenta, mientras los paises 

de Asia absorben importantes flujos de capital, hasta alcanzar 8% 

del total mundial. 

Si bien desde los anos sesenta y setenta las relaciones de 

inversión se dan fundamentalmente entrE::c paises desarrollados, en la 

década de los ochenta ocurre un cambio de gran importancia, el 

surgimiento de Estados Unidos como la principal región huésped; si a 

inicios de los setenta alojaba sólo 15% de la IED mundial, para 1990 

los cap! tales colocados en Estados Unidos alcanzan 36% del total con 

un valor superior a los 400 mmd. 12 

La CEE ve reducida su importancia relativa, pues su cuota en el 

total mundial disminuye entre 1971 y 1990, lo cual es significativo 

si consideramos que ese lapso se incorporan al acuerdo 

comunitario Reino Unido y Espai'\a, dos de los mayores huéspedes de 

IED en Europa: en efecto, Reino Unido recibe más de una tercera 

parte de las !nversiones destinadas a Europa; las IED que aloja 

Espana son las de mayor ritmo de crecimiento, alcanzando una cuota 

de 5% del total para el periodo 1986-90, a pesar del. menor grado da 

desarrollo de su economía en comparación con el resto de la 

Comunidad. Entre las economías grandes de Europa, Francia, Alemania 

e Italia son, en ese orden, las que tienen cuotas de inversión 

recibida declinantes, si bien alojan montos importantes de capital. 

extranjero como producto de la interpenetración europea. 13 

12 i:n ra1a"1ón • •U• pro.,•ao, queda por 1nve•t111'ar loa •tecto• da an• anoni• flujo d• "ªP1tala• ha.,1• t:atadoa 

t'nldoa, pu•• an t4il'101noa ll<'n•ralaa F•te•e •atar e>rt•nt•:f:i hach ••cte>raa tndlc1onala• Y h•c:la faaaa de 

cln::u1aclón d•ntro de laa a:::tlvtd•:fea •Ur•t<lll'JC•U: pcr •Je:nplc. an la 1nduau·I• patrolera. uno da loa 

prtnc:ip•l•• =•,.pO• d• P•n•tr•cton d<1! c:apttal <1Ktr.,r.J<1ro ~n t•t•:fo• \.'"Ido•. •<' han vandtdo ••Pt•••• •n d•c:llv• = 

••pn•u de dt•tr11'uc:l.:>n aln •f•.,t•r l•• b•••• del•:. c•pltale• loc:ale•. Sin •:obarvo I• ª'"Plltud dal proc••o attll 

alc:anrando •I n!Y11l en .:;ue l•• fau& nod•h•• f'&tan •l•:'IJD '"""•ta:l•• For ¡.,. cartt•l•• eitranj•roa, han• •I 

punte •n qua "! t&ta:l: eU~j~o,¡nJ:f,nu h& dab1Jo Yet•r I•• """"Pr•• d• •Ktr•nJ•ro• •cbre •ctlvld•d•• e•tr•t•;ic:••· 

co,.:i la ehc:tr~t>tc•. )o• centro• de ln•·••H¡ac16n y de•arrollo. lo• bienes r•IC••· 
13 c:ab• anct•r que loa datos 10J1• recl•nt•• <'-u••tr•nuna rec11p•r•c:l6nen l•c:uot• d• 1• C:oa11nld&d c:-o r•c:•ptora 

d• inv•ralone• ••tru1Jerau 11ntr .. 1990 y 1~92 •• redtr•n f"•rts• tnv•r•ton•• ·ruv•nttvaa• ant• un e\lentull 

r 11cruject,,,tento d•l prote.,c:l<>nl&oo r"r I• p~•na e" ••rc:ha del provra11& t:ure>p• 92. C:Oll>o contrapart•, •• pu•da 

de~a qua en 1993•94. l•• dlftc:ultad•& plan\••d•• pcr ~••Utic:h (h turop• de la• d<>• valocld&d••• lDI aatt•tho1 

~:::~·:~• r::,,:~:~o 11::~::~:~d::~.~: :r:::~~'..~~=lpóln•n::a~• 1:~:;;~::~t:• l;:.,~:::•,H:0bdr: ·:a1nt:~:;:: :~::1~: .. ~:;::: 
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Para profundizar el análisis del papel de la inversión 

extranjera en el despliegue econ6mico de las naciones, interesa 

mostrar las regiones y actividades destinatarias. El cuadro 4 

presenta estas relaciones de inversión para Estados Unidos. En 

cuanto a las regiones, la CEE es el destino principal de l.a IED de 

Estados Unidos, seguida de Canadá, cuya cuota, sin embargo, tiende a 

declinar; dentro de Europa, Reino Unido, Suiza y Paises Bajos cobran 

importancia como receptores entre 1975 y 1991. mientras que Alemania 

y Francia muestran cuotas importantes pero constantes. Las 

relaciones de inversión con la economia japonesa tienen un peso 

marginal hasta 1980, situación que varia en 1991, donde la IED 

destinada a Japón alcanza 5%. 

En la distribución por actividades, la manufactura es el sector 

que recibe mayores montos de inversión estadounidense en el conjunto 

de regiones, con excepción de Hong Kong en 1991; las industrias de 

maqui.naria y química son las ramas preferidas por la IED de Estados 

Unidos, la de equipo de transporte es importante en los casos de 

Canadá, Alemania y Brasil, El segundo rasgo distintivo es la pérdida 

de importancia del sector extractivo (esencialmente, explotación 

petrolera) como destino de IED para Estados Unidos, pues su cuota en 

el total se reduce a la mitad entre 1975 y 1991. En tercer lugar, la 

actividad financiera cobra importancia como huésped de inversiones 

estadounidenses ( 26% del total en 1991), sobre todo en Reino Unido y 

Suiza. 

Si intentamos establecer un patrón regí.anal, podemos decir que 

con J.as economías de mayor tamai'\o, los capitales estadounidenses 

ingresan en lo fundamental, al sector manufacturero, mientras que 

con sus nuevos socios, generalmente economías de menor peso mundial, 

establecen relaciones en las finanzas y el comercio. Estos rasgos 

son consistentes con las características de la expansión 

estadounidense desde 1950, que busca desarrollar las bases 

productivas de Europa occidental, principalmente las actividades 

industriales. En ai'\os recientes, las nuevas corrientes de capital 

originadas en Estados Unidos se dirigen hacia las finanzas, tanto 
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por .la agudización de la competencicl en la industria, como por la 

liberalización del sector financiero a nivel mundial.; asimismo, al 

iniciar relaciones de inversión, la· actividad comercial. cobra 

relevancia, en tanto se privilegia el establecimiento de canales de 

realización de las mercancias, antes que bases de producción. 

Las restantes fuentes principales de IED en el mundo, muestran 

patrones de inversión similares al de Estados Unidos. (Véase cuadro 

5) Los paises europeos tienen como principal campo de inversión la 

economia estadounidense con excepción de Países Bajos, que destina 

la mayor parte de su IED a Europa Occidental. 

En términos sectoriales, aunque los datos no existen 

desglosados por actividades, se observa que los servicios son el 

destino privilegiado por la IED de· Alemania, Francia, y están en 

igualdad de circunstancias en el caso de Reino Unido, mientras que 

los cap! tales de Paises Bajos están colocados mayor! tariamente. en 

el sector primario. A pesar de este predominio, la manufactura tiene 

un peso importante en el. total.· de la IED europea, entre 24 y 49% 

dependiendo del. país. Por úl.timo, l.lama la atención que los paises 

de gran tradición industrial, Reino Unido, Francia y Paises Bajos, 

destinen una porción sígnificatí va de sus inversiones al sector 

primario. 

Japón tiene como principal. objetivo, Estados Unidos, que aloja 

40% d~ sus IED; dentro de Europa, Reino Unido recibe 6%, sobre una 

cuota europea de 1 ?% , mientras l.as inversiones en Alemania no son de 

gran significado (l. 3% del. total): dentro de ' l.as regiones 

subdesarrolladas, tanto Asia como América J,,atina ocupan 18% de los 

ca pi tales japoneses. Hasta mediados de los ai'\os ochenta, la 

característica más sei'\alada de las inversiones de Japón era su 

orientación hacia los servicios ( 55% en 1985), pero a principios de 

J.os noventa, pierde importancia en favor del. Sectot" primario, lo 

cual es explicable pot" las insufici~ncias naciona_les en alimentos y 

energéticos: el paso a una nueva fase de expansión~ que ha sido 

anunciada por el liderazgo de Japón, requiere de bases no sólo 

productivas, sino también reproductivas. En ese mismo sentido debe 

vislumbrarse el fortalecimiento de las IED cm la manufactura, que 

explican alrededor de 1/3 del total re·alizado; cabe .destacar qúe, al 
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menos hasta 1985. las bases de producción foráneas de Japón estaban 

alojadas centralmente en los paises subdesarrollados. 1' 

En el. caso de Reino Unido, el sector primario ·tiene una 

importancia creciente como destino de sus inversiones, lo cual está 

ligado a la internacionalización de su industria petrolera, en tanto 

que su papel de centro financiero se refleja en la cuota de la IED 

destinada a los servicios. Aunque el peso· de la manufactura se ha 

reducido, aún explica cerca de 40% del tot.:il, y está concentrada en 

los paises desarrollados. Como rasgo excepcional, las inversiones de 

este pais tienen destinos importantes fuera de Europa y Estados 

Unidos, {Canadá y Australia, entre los más importantes), debido a 

los vinculas imperiales con 1a Commonweal th, 

La importancia de Alemania como centro de gravedad tanto de la 

CEE como del Espacio Económico Europeo:~ se refleja en el. peso de la 

CEE como destino de sus IED (32% del total) y en la penetración de 

las economías más importantes dentro de Europa: Reino Unido, 

Bél.gica, Paises Bajos y Francia. La cuota de lED destinada a los 

servicios por los capitales alemanes, es la mayor dentro de los 

países anal.izados, y, al estar ubicada en los paises desarrollados, 

puede suponerse que es producto de la expansión de su sector 

financiero y de la necesidad de abrir canales de realización en las 

economías de sus principal.es huéspedes. Destaca, asimismo, la 

fortaleza de sus inversiones en la manufactura, mientras que el 

sector primario tiene un peso mínimo. 

Si consideramos a los paises líderes, se observa que tanto 

Japón como Alemania, muestran mayor capacidad de penetración en 

mercados competidos, si bien cada cual. privilegia un espacio; la CEE 

para .Alemania y Estados Unidos para Japón; Estados Unidos, por su 

U L11• utudlo• •11bre 1., tr•n•fo..,..,cJ6n conat.,nl• de la •con.,..la Ja¡.on••• •"1'r•ran la lnflu .. ncl• d•d•iV• d• 

clart•• 1t•1t•nt•• •Uructur•le• .,n cu•tro ca•po• cn.icl•I•• p•ra h contlnuld•J del cr•cl•l•nto= la pabl•clOn, •I 

t•rrltarlc. 1• v1,1ln•r•bllid&J en •ll••nto•. 1' l• n .. e .. ald•d de i•partar I• ••ror p11rl., Je 1<>• an11r11•t1c11• que 

con•u••· E•toa •le••ntaa h 11 n p1,.,.11J11 1• pvoluc16n de Jap6n ••tl•ul•ro:ia la -vocact6n ""portadora• •d eo•o I• 

bll•qu•d1de r••er-va•d• fu•u•d• trabaJ07dcr••Pl•1 .. lentaaprav .. 1dor•••b•Jacaato<.'ntr• su• vaclnoade,.d•. 

En t•,.1na1 actu•lea, •1 lado da O!eto• ll•lt••· •1 1ld•r•111a J•ron•• y h~ gr•n<I•• corpar•cion•• h•n •nf•tl••do 

l• n•cnld•d d• un ·11r•n salto tl!cna16glco~ que p0!,..1te pe••r d• la •••r•tegla de c<>pla r •deptac16n di! I•• 

t•cnalaglu h•cl• h craacl6n ""t6n-" d•I pro9re•a t•cnlca. 
15 D•nooln1cJ6n c¡u• Ja ONLI d• •1 conjunta Je P•l••• d•••rroll•d<>S.d" Eur<>p•. ""'" per•p•ctlv• •• h ear•n•l6n 

contin1nul. h•cia •I ""r r crl l!UC! cr•••oclall•U· 
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parte, no tiene una presencia significativa en estos paises, y su 

expansión se ha dirigido hacia espacios consumidores y/o de 
intermediación financiera, como Paises Bajos, Reino Unido y Suiza, y 

hacia la integración productiva, como sucede con México y l.as bases 
de producción en Asia. 1 ~ Mientras la cuota de Alemania en el total 

de las inversiones estadounidenses se ha mantenido constante entre 

1975 y 1991, la de Japón ha crecido, pero sin alcanzar niveles 

similares a los de otros paises desarrollados; de hecho, Japón es la 

nación desarrollada que tiene el menor nivel de penetración del 

capital extranjero, situación extraordinaria frente a la creciente 

internacionalización de la economía: en buena parte, esto expl.ica el 

explosivo crecimiento de la economía japonesa, que a partir de la 

concentración intensa ha organizado sus bases productivas en torno 

al gran capital y sin competencia extranjera.: 1 

Por lo que toca a las regiones receptoras, el panorama de la 

economía de Estados Unidos ilustra las tendencias de la expansión 

internacional de los "nuevos" inversionistas. Entre 1980 y 1991, el 

cambio sustancial es la mayor inversión de Japón, puesto que en ese 

último ai\o aporta 1/4 del total de IED alojada en Estados Unidos. 

(Véase cuadro 6) De los restantes actores, sólo Reino Unido aumenta 

su cuota en 8 puntos, para alcanzar 26% y ser, hasta ese ai'\o, el 

principal origen de las inversiones extranjeras colocadas en Estados 

Unidos. La distribución sectorial presenta un papel creciente de los 

servicios como receptores de IED, centralmente J.a actividad 

financiera, que desplaza al. comercio como principal huésped, y la 

compra de bienes raíces; la manufactura mantiene su cuota en el 

total ( 40%) y tiene como rubros importantes a la química y la 

16 ,11,1 r••P•eto, d••t1e<11l c••od1cu11d1, .,..,yop•p1lo:o•orei:eptord1U:ll.d1 [•t1do•Unldo1••red..,e1•ntono1 

t:N•<:• 1ntre 1975 y :~~:. "" r~"J" phntear. 1 •ll111r• d• hJp6Ud•. qu• 11 i:rei:1ente 1ntegr•=l6n entre .,.b•a 

•C"cno .. t: .. hlC:CI C:•dl Vp; .·.,n::ia nee•1•rl11 h Jnveul6n !cO~ .... ror pllrte lo} p.>la pred<lmi111nt1, lo c:u1l deb• 1er 

to0!1do en eu.,nt• en el an~l 1•1• del .vent,.ftl TLC: Je N:rt••"'•rl.:1. 
17 

.:on h• dUIC·•!t•d•• ~·· :eplto:1 11 ::onv.,ruen de oion•d••. el bll1nc• d• 11 lnt1rp1netr1el6n .. ntr• eap1i:loa 

lld•re•. ,. ... atr• qu• en u:•eión • raudo• Unldo1. 11.lem•nl• ea d•Hc:it1rh P"•• d•atln• 28 ... d • .,1entr11 neib• 

Jl ,.,.d¡ por au p1rt•. J•p~n tiene a1ldo hvor1ble por "'ª d• 60 ,,.,.d •n 1991. t•tos dato• d1tb<1n uble1rae •n el 

eareo d1 l•• a•batrles •;w;Utentu •ntr• l•a tru ""'no•I••· pu•• el puo da l•• Jl:D •h••n11 r J1pon1•aa an 1u 

produc:t:i ea 1<ud10 ••Jor ~ue p•r• [1t1do1 Unido•. •d•01.!ol, loa ,.ontoa ••t•douniden••• •e 1le1n1•n tr•a un pertod.:i 

d• 40 11\0•. oil•ntr•• que !o• otroa p•l•e• lo c:onat~ .. en aobre tod"" en lcu •llo• º"h•nta. tntre 191!0 y 19118. J1p6n 

tnYierte L!!6 =d 1 n .11.l•••ni•. ,.hntr•• I• u::i •!e=en1 ••de •61o O.~~ =J. nlv•l•• que ª"" 1111r9ln1la1 dentro d1 

l•• 11r•~.de• eorrantt•• da Jnveralen "'un<il-1 .. 
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industria de maquinaria y equipo. El sector extractivo disminuye su 

papel como campo de inversión foránea • 18 

A pesar de que la cuota de Alemania en el total desciende, es 

significativo que el crecimiento relativo de las inversiones 
destinadas a la industria estadounidense sea el mayor entre los 

paises considerados: asimismo, destaca que estas inversiones estén 

concentradas en .las industrias lideres, química y maquinari.a y 

equipo, que también son los campos preferidos por la IED de Estados 

Unidos en la manufactura. El otro destino de la IED alemana es el 

comercJ.o,. mientras que la actividad financiera, que en 1980. era un 

receptor importante, sufre desinversiones bruscas. 

Las inversiones de Reino Unido su.fren un cambio sustancial, 

pues mientras el comercio, el sector financiero y la metalurgia 

pierden importancia, las actividades extractivas y de servicios, as! 

como la industria de alimentos surgen como los nuevos destinos en 

Estados Unidos. Algo similar ocurre con la IEO originada en Japón, 

que para 1991 se aloja centralmente en el comercio (que a.pesar de 

disminuir su participación, aún explica 32% del to.tal), el rengl.ón 

financiero y los bienes raices, rubro en el. que ],as inversiones 
japonesas juegan e.l papel principal; dentro de la manu.f~ctura, l.a 

industria de maquinaria desplaza a la química y metf!llurgia como 

destino principal, pero la distribución es ~ucho más dispersa. Otro 

rasgo importante de las inversiones japonesas es que la~ expansión en 

busca de energéticos no se dirige a Estados Unidos, l.o cual reduce, 

en este aspecto por supuesto, la vulnerabilidad de Japón. 

En el balance por espacios lideres, tenemos que la penetración 

japonesa en Estados Unidos se diversifica, mientras la alemana se 

concentra en una estrategia de apertura de mercados.. se intuye, para 

l.a manufactura. Para afinar este anál.isis se requiere el _panorama de 

Japón y Europa en tanto receptores de IEO., infor,naci6n de la que 

hasta ahora carecemos. 

18 l!:•t• deto .. r•c::• un• .. ror ••Pllc;:ac;:lón pue• c::ontr••t• con el hec;:ho d• <¡\le ••• ~ •• ••rA •n ,1 
cepltulo. •n l• actividad petrol•r• dond• ••producen l•• ••7or•• c;:oepr•• .tndl•Jdu•l•• por_parte d• ••tranJ•.ro•: 

pod••o• p•n••r 'ft.I• •• h1111 produc::tdo d•alnvenlone• un 11r•nd•• qu• han auper•do el lngreao d• nuevo• c;:apttal••• 

pero lo a.la notable •• c¡u• una parte leport•nte d• Ll• op•r•c;:lone• •n le acthldad petrolen, •• han remtrt.ng.ldo 

a la p&rh coe•rclal o de ••nufQctura. por lo eu•l no •• contAbUJzan en •1 n.bro •Ur&ctlvo d• le ltD 

••tadollntd•n•e. 



2. Peso de las ET.V en la economia mundial 

Las ETN son el principal agente del despliegue económico de las 

naciones, en tanto concentran buena parte de la actividad econó !ca 

internacional: tanto en el comercio y las finanzas, como erJ la 

inversión "foránea", las transnacionales juegan el papel cenbral 

debido a la enorme masa de recursos que poseen Y a su capacidal de 

gestión mundial. En uno de los estudios más importantes sobr la 

actividad de las ETN en el mercado mundial, el CET-ONU afirma: 

"L•• l: .. ~-,, 1.-1~ .. loa .. :~ore• cu 1:por••nu1 en l• ec:="º"'l• •t1ndlal: •rup•••n to• t•ltea 

•·•:~<>nalir1 J .u .-•1~•"• •:ornen v.,n••• q • ., U;lf:il!n •l s •::1.::: 1• la 1<ayona 1e lea pdaea. t:l '"'' t•nldo 

ir:un•~ da •·• •::·aoa. fto.1 .. c:t" t ""'P""º· •• 7r•nde ~·r• "":h•• :le el:•a 1' en •l;<>n<>• e••<>• • ublc• 

et.a•~~ 't ~O•. tn c•,nj·.,.,t,.. •u••n:I~ e: PT<>L:•- <'n .: FU• ~. ort;u. y I• produc:clc:n for•n••· •• J:TH 

::urnt•r. """ '-'·• ¡ro~crc:Hirt $l7nlf1::•tiv• d~: r•~~.::: ,. • .,::11•1. Sr e•tima pc:r •l••plo. q.>• la 600 

c:orpal\ha 1nJ.atr ... :o ••• 7randr• ,.rort•'· ••'llr• 1 o y ;,4 :l•l v•l~r •!il••qado en I• produc:c:iOn d• bu•n'"• 

d• l•• ª"º"""'•• d• =u: .. do del •·.n:.L": •u l•PortanC:I• c:o•o eapiort•dona a i•port•dou• ••aun ray r. por 

•J••Plc, entr• ~O 't ~Gl ':"••bien n•n c:obr.oj. Jr•n f••o "" loa t;u;oa int•rn•c:iond1n de c•plt l. Loa 

b•nc:oa tr•n•n•clcnd•• y ctr•a c:o•r•lll•• fln•ncl•ua t.~ b11n:•rl•1 aportan •l !i1ru1no de le• pr••t••oa 

1und1 .. lr•. illd••••. d•tldo d c:•rll<:t•r 1.r•n•n•c:lon•l ~. a.>a op• .. =>on••· l•• tTN no ftn&nc:ler•• po&io•n 

•c:1.hoa liquido& en dLvera•• d111la•• y. en •i\oa rec¡ent••· ae h•" c:onv•ttldo •n 11oport•nt11• a<:t r•• •n 

h>1 a11rcadoa lln•nclnO• lnt•rn•clond••· Y. por •~P~••'º· l•• ETH •on r••ponaablea d• caai toda t JtD y 

1a produc:c:Hin P•r• h uporuc:i6n". IC'tT~o11U.1988:16¡ 

En este apartado nos interesa dar algunas medidas d l.a 

importancia que reviste l..:i actividad de l.as ETN en el. me cado 

mundial. 

El primer elemento a destacar es que. tras period de 

crecimiento lento, a partir de 1985 se inició un ciclo de expa sión 

de las ETN, expresado en el dinamismo de los flujos de inve sión 

extranjera, La crisis de los anos setenta determinó que 1a e fara 

financiera, a través del endeudamiento masivo, se constituye a en 

una fuente de ganancias privilegiada para el capital transnaci nal: 

en sus inicios, la reestructuración de la producción implicO la 

racionalización de las inversiones y por ello, la expa sión 

internacional quedó como un aspecto secundario, en espera de me ores 

condiciones para la valorización del cap! tal hegemónico. 

El ciclo de la deuda en los setentas encontró sus limites como 

mecanismo principal de apropiación de ganancias para el. ca !tal 

transnacional, en la crisis deudora de los paises subdesarrol ados 

durante la primera mitad de los ai"ios ochenta, y en el. e arme 
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desequilibrio internacional que significan los déficit de Estados 

Unidos: así, era preciso buscar nuevas colocaciones para los 

capitales, las cuales se encuentran en las inversiones extranjeras. 

Las políticas de austeridad permitieron "sanear" las economías 

en toda la esfera capitalista, y sentaron las bases para un nuevo 

despliegue de las IED: l.a ruptura de los Pactos sociales de la 

posguerra, que posibilitó la introducción de nuevas formas de 

organización productiva orientadas hacia la competencia en el 

mercado mundial: la desregulaci6n comercial, financiera y en mate'ria 

de inversión extranjera, que permitió uña mayor movilidad del 

capital entre naciones; y los proyectos de integración regional, son 

algunos de l.os factores que han incidido en la expansión reciente de 

l.as IED. Entre 1985 y 1990, estas inversiones crecieron a una tasa 

anual de 34%, mientras que las exportaciones mundiales aumentaron 

13% cada año, y el producto creció sólo 12%: 19 ello ilustra la 

tendencia ascendente de la IED, sobre todo porque las principal.es 

economias, a excepción de Japón, han crecido muy lentamente. 

Existen grandes dificultades estadisticas para construir 

indicadores mundiales del peso de l.as ETN en la economía mundial; 

sin embargo, observando su actividad en las naciones líderes, 

podemos establecer algunos rasgos de su comportamiento: la segunda 

constatación que surge es que este peso de las ETN ha tendido a 

crecer en los af\os recientes. El cuadro 7 proporciona un panorama de 

este proceso: 

Es sustancial el peso que tienen las fil.iales extranjeras en la 

economía de Estados Unidos. En comparación con Japón, Alemania y 

otros países europeos, todos los indicadores son mayores para 

Estados Unidos, en especial la relación IED/formación doméstica de 

capital.: este cociente sugiere que una proporción significativa de 

la inversión en Estados Unidos está siendo realizada por cap! tales 

extranjeros, mientras que los otros espacios lideres mantienen la 

!'il Dato• d• tET•Ol'IU C1992:tl: '"ª IED • ., •id"n "e"'"' fluJ011 r.,pori..d~• por 1011 1>•h"• da origen y •1 producto por 

•1 PUi corriant•. En otro aJ•rctclo d" cu•p.or.ocl6n, ..... ••••o 01.:Uo '""e•tr• qu., •ntr• 1970 y 1~8~. I• IED. I• 

1nv•r.t6n do10t•tlC• f •1 prcdu<:to. cr<1d<!ron " rhll'o• •lcl!.,t'!I. ,,.,.,,., .... 1 da1e .. n10 da h u:o a lnldol d• lo• 

o-:h11nt• fue "''• prer.unelado 'l"" .. 1 de lo• o<ro~ Jn<lle•dero••: !u """'"de•<. u que a partlr d• ar.•~ne••· la• 

t.,r.Janc111 d• cr.,ctctanto •• •ep,.rar. r 1 .. fr.~ .. rale· .,atr•r·J"'r" Pll••cnt<1 ,,, tncrP•~nto ar .• d "'''"'"º ,..,.y~r. 

1:tld.:17yH.I 
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asimismo, es 
y las ventas 

"nacionales" estén en manos de las filiales extranjeras. 20 

Debido a la escasa penetración de la IED, las filial.es que 

operan en Japón no presentan cuotas significativas de participación. 

El caso de Alemania es interesante porque la presencia extranjera es 

importante en la relación IED/PIB y en el empleo local., pero no en 

la rel.ación IED/formación doméstica de capital, que es una medida 

cualitativa del peso que el capital extranjero ha alcanzado en una 

economía dada. Para Francia es relevante el contraste entre las 

relaciones IED/PIB e IED/formación de capital, que tienen los 

niveles "promedio'' para las mayores economias de Europa, con el 

control sustancial que el capital extranjero ejerce sobre las 

exportaciones, el empleo y las ventas locales: aun cuando las 

inversiones extranjeras no tienen un nivel alto, muestran una gran 

efectividad para controlar ámbitos centrales de la economía 

francesa. Reino Unido y Paises Bajos reportan una fuerte presencia 

del capital extranjero respecto de lo que ocurre en Alemania, 

Francia o Italia. 

Del conjunto de aspectos que constituyen la actividad de las 

ETN, resulta interesante comparar la actividad de las filiales con 

algunos indicadores del pais de origen, con el fin de establecer 

medidas del despliegue internacional de las economías lideres. El 

cuadro 8 muestra la evolución de las ventas de las filiales de 

Estados Unidos, Japón y Alemania, comparándolas con las 

exportaciones de cada pais. La tendencia ascendente del peso de la 

actividad transnacional también se produce en este caso, puesto que 

la relación ventas de filiales a exportaciones crece para Japón y 

Alemania, mientras que para Estados Unidos se mantiene en niveles 

muy altos. 

2º E•t• iah,.• fLl•lltll. preporclana 1• r•l•cl6n •ntr• valor de l• JEll 1 111 Pltl. "'•dldo• "" lo• pal••• r11c1tptar••: 

11 n 11 :10 •e 01>eerva un P••o c:r11c:lent• d11! c:•plt•l 111<tr•nJ•ro "" ladea lo• c:aao• c:cndd•r•d"•· tntr11 lo• llden•. 

•U• pen<rtr•c:ltln •• p•rtlc:LJla,.,...nta ac:entLJ•d• •n t•t•dc• Unida•. do11d• I• rel11c:ien •h:•na• 711. en 1969. •l•11tr•• 

'I"• en J•pt.11, 11ne c:cc:lente •• 11uy b•jo, •eunc;1111 •e dupllc:• <rntr11 197~ y 19119 CO.) r 0.6, r••P•c:tlva1111nt11). En 

dr11lno• ••C:torlale•. el lngr••o d•l c:•plUI ••tr11nj•ro oc:urr• prln<Hpal••nl• en lo• 1111c:ton• lndLJ•trlde• de 

rr•ncl•. lt•lla. J•pOn. P•I••• B•Jo• y t•U.do• Unido•. en •ate U!tl.,o. I• r•l•c:len lEO/Plll 11n.1• 11anufac:t11ra •• 

.ie 19,. c:lfr• c:erc:•n~ • I•• 11al•tent•• en 11l91Jno• p•l•u aubd11•arrcl:•d:•. 1 ldell.: J26·329J. 
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La medida absoluta de estos indicadores muestra otras 

tendencias en el despliegue económico de estos países: si en el 

terreno de las exportaciones .la brecha entre Estados Unidos, por un 

lado, Y Japón y Alemania, por otro, se ha cerrado al punto en que el 

valor exportado de éstos supera, en 1988, al estadounidense, 21 en el 

campo de las ventas de las filiales la superioridad de las firmas de 

Estados Unidos es incuestionable, pues su valor rebasa la suma de 

estos dos paises en 312 mmd. Esto indica que la expansión 

internacional ha sido desarrollada en mayor grado por los cap! tales 

estadounidenses, en tanto que las fracciones basadas en Japón y 

Alemania están en otra etapa de internacionalización, en la cual las 

exportaciones aun juegan un papel determinante. 

conclusión 

Al analizar el proceso de interpenetración productiva y el peso 

de las ETN, surge una imagen matizada del liderazgo económico 

mundial. Si la revisión de dos aspectos importantes que articulan 

1.as relaciones económicas entre los espacios lideres, producto y 

comercio, sei'\ala un deterioro de la posición de Estados Unidos 

frente a Alemania y Japón, las relaciones de inversión y la 

actividad de las filiales muestran que el liderazgo estadounidense 

se mantiene en rubros centrales: lo que ha desaparecido es el 

predominio absoluto. 

Europa, y en particular, la CEE, aparecen como las principales 

competidoras, en tanto su proceso de integracióñ. económica y 

unificación política y social, las coloca, en perspectiva de mediano 

plazo, como el_ más importante foco de crecimiento mundial. 

El ascenso de Japón en la jerarquía económica internacional 

está encontrando sus límites, pues su eventual consol.idación como 

lider económico mundial no depende sólo de la expansión comercial o 

financiera, sino del proceso de expansión regional que le permita 

21 stn d••r:ont•r •l e<>11•rr:lo lntr•ftTilla h• eaport•r:.lone• d• 111•.anl• "'•Un • l• P•r d• I•• e•odounld•n••a •n 

lo• .ln.lr:io• d• Jo• nov•nt•. por to <¡U• l• eu<>t• d" llle••~·.I• y J•p6n •• ,....,, •ur.,dor •la d• .l:n•do• Unido• •n lo• 
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cubrir sus insuficiencias: alimentos, energéticos, minerales, 

población y territorio; a pesar de estas carencias, las estrategias 

de Japón están intentando dar respuestas viables que van desde el 

desarrollo de vinculas de producción con "su" periferia, hasta la 

biotecnología, las energías alternativas y la compra de territorio. 

En el comportamiento de los capitales de Estados Unidos lo 

crucial es que, aun en medio de una crisis productiva profunda y de 

grandes desequilibrios macroeconómicos, han podido mantener la mayor 

parte de sus posiciones internacionales, si bien en los ai'\os ochenta 

ha tenido que enfrentar la presencia de competidores. En términos 

gruesos, se observa que las IED estadounidenses se han orientado 

hacla la especialización en rubros en los que guarda liderazgo, 

química y maquinaria dentro de la industria, l.as finanzas y l.os 

servicios, lo cual indica un comportamiento de adaptación: los 

capitales de Estados Unidos ya no buscarán copar el conjunto de 

actividades y mercados, sino desarrollar estrategias para control.ar 

l.os rubros de mayor potencial. Asimismo, el alto nivel de despliegue 

internacional, medido por las operaciones de las filiales, muestra 

un sustrato ampliado -más allá de su territorio y de "su" periferia, 

como seria el caso de Alemania y Japón- para el liderazgo 

estadounidense. 
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Medida de la internacionalización productiva 
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En esta parte del trabajo. tratamos las formas de acción de las 

ETN en e1 mercado mundial. Ya que los indicadores nacionales (PIB, 

exportaciones, IED) hacen referencia sólo a los resultados de la 

actividad económica {culmto y qué se produjo y expoitó) y no a los 

procesos de producción en si mismos, y para profundizar en las 

características y tendencias de la internacionalización productiva, 

analizaremos la situación de los cap! tales dominantes en las 

actividades estratégicas. 

Nuestro objetivo es presentar el comportaniiento de las ETN cm 
los anos ochenta, tomando corno punto de referencia la 

reestructuración capitalista. Atendiendo a nuestra delimitación de 

las actividades estratégicas, hemos extraído del conjunto de 

empresas: a) aquel.l.as que se ubican en el núcleo· tecnológico: 

electrónica y computadoras~ b) las que consti tu:Yen el soporte 

primario y energético de la actividad económica: mineria-petróieo 

crudo y refinación de petróleo; c) la química, como mediadora 

principal. de todo el. proceso; d) l.a industria alimentaria y de 

bebidas, que agrupa a algunos de los principales productores de 

alimentos básicos y a los más importantes procesa.dores de alimentos; 

por último, consideramos a las ramas automotriz y aeroespacial, como 

puntos de referencia, debido a su peso y a que aplican y desarrollan 

un gran número de innovaciones, a pesar de que no forman parte del 

grupo estratégico. 

En estas actividades establecemos dos niveles de análisis; por 

una parte, J.a estimación del comportamiento de las ETN a partir de 

tres indicadores principal.es: ventas, ganancias y empleo; 1 por otra, 

mostraremos con algunos ejemplos, las tendencias de la organización 

productiva que desarrollan· las ETN e!_'l el terreno· de la división 

1 li!:mt• 1nton1•clón pro•i•n• d• una bn•e da d•to• da 1,u !TM '""• gr•nda• d•l •und" qu,. llh•rc• ,.,.. da 1.000 c• .. o•. 

conatruld• con la 1nto ... a.:lón de la ONU 111111100 dolhr club/ y de Jaa re.,1staa rortune, rorhea J Bua1n••• "'ª•"· 
He.,o• pr•lerido dejar d• l•do lo• dato• d• •ctivoa. 'I'"' nus prop~rclonen una O"•dld• •rroaJ,.ad• del c•pUal del•• 

••praut. dehldo • l•• lncon•l•ten,.i•• ttntre P•l•e•· •;:.bre todo "I <;c."'p"rar 1 ... ••pr•• .. a qu• · 11.n .. n ª" h••• e!l 

E•t•doa unldO• ccn l•• d• Europ• y .lapón: la ••¡inltud de lo• c•plt•I.,~ ••t"d"'-'"ld•n••• p•r""" •~hr••tl•ade. 1 

•upon•mo•. •llo •• d•b• •le Jnclu•lón de •u• grande• in"•r•ionea Unen.:l•r••• 
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social. del trabajo -o división internacional del. trabajo-, 

tendencias que juegan un papel de primer orden en la disputa por el 

l.iderazgo mundial en cada rama. 

Esta forma de abordar las actividades estratégicas establecerá 

un panorama más preciso acerca del liderazgo mundial, puesto que 

pasamos del plano nacional, donde lo local y extranjero están 

diluidos, al plano del capital individual que compite contra el. 

resto por la vanguardia en escala planetaria. 

No obstante, este tratamiento no esté libre de complicaciones, 

que deben ser aclaradas para evitar interpretaciones erróneas. La 

clasificación de lilS empresas simplifica demasiado lá actividad de 

las ETN. Por- una parte, las grandes transnacionales no se dedican a 

una sola actividad y la clasificación responde al rubro donde se 

genera la mayor cantidad de ventas: asi, una empresa puede jugar un 

papel de vanguardia en dos ramas, pero dependiendo en dónde se ubica 

la mayor parte de su actividad aparecerá sólo en una de el.las. 2 

Por otra, el grado de integración de las ETN añade dificultades 

para equiparar las categorías del análisis con las evidencias 

empíricas: en especial, dos taca el que no consideremos .la industria 

de maquinaria y equipo, a pesar de que nuestra propuesta teórica 

considera el sector de medios de producción como el núcleo de la 

acumulación; esto se debe a que la reestructuración se ha expresado 

en un desplazamiento dentro del sector I, desde la producción de 

máquinas, (núcleo anterior, que ahora pasa a ser receptora del 

progreso técnico), hacia las actividades de microelectrónica, 

informética, automatización (nuevo núcleo generador del patrón 

tecnológico); asimismo, influye el hecho de que las grandes 

transnacionales se provean a si mismas de medios de producción ( IBM 

produce la mayor parte de sus circuitos integrados para autoconsumo, 

Volkswagen es líder en automatización de procesos). Tanto el 

surgimiento de un nuevo núcleo tecnológico, como la integración de 

las ETN, explican que los productores independientes de medios de 

producción, agrupados en la industria de maquinaria y equipo, tengan 

2 T•l •• 11 ""ªº de le :rr ~·.11 lnt11rv111ne en el C•·~F" de !• el.,::tr::nt::4. :::>::puta::l6n :r comunlc•cl::nn. t4nt<> en 

urvicJc co•:> en ••nuf.,,,t-1• d11 •q~lp:>: .,., ... -fre•• 1pu1cl• ,. .... ta ;;~~ •n 111 ::l••lfl•::.cJ6n lndu•trl•I, :r dcr•d• 

19!6 cn;bl~ • l• cn151or! .. d., ••r.-lcl:>• <llvet101. 
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peso marginal frente a las actividades que analizamos. 

1. Los servicios en l.a reestructuración 
El análisis del comportamiento general de las ETN se centra en 

las actividades que diCtan las pautas tecnológicas y cuyos mercados 

y productos son .los de mayor dinamismo e impacto en el conjunto del 

mercado mundial, motivos por los cuales se convierten en el núcleo 

de 1.a acumulación capitalista: el significado del. proceso de 

reestructuración en curso es, precisamente, el surgimiento de nuevas 

actividades líderes que i) generan las condiciones de la 

transformación, ii) reciben y potencian las nuevas formas de 

producción. Estas son las actividades que hemos delirni tado a partir 

del criterio de lo estratégico; no obstante, destaca el que no se 

tomen en cuenta algunas de las llamadas actividades de servicios, 

esenciales en el. proceso de reestructuración. 

El acelerado desarrollo tecnológico (en informática, 

microelectrónica, nuevos materiales, automatización) y las nuevas 

formas de organización de la producción, han sido caracterizados 

como l.a raiz de una nueva etapa del desarrollo capitalista; existe 

un acuerdo más o menos general sobre el carácter estratégico de las 

actividades que constituyen el núcleo tecnológico, debido a que 

marcan nuevos rumbos para el proceso económico, tanto en las formas 

concretas del proceso de trabajo como en las relaciones 

intercapitalistas. Esta vertiente del análisis la planteamos en el 

tercer capitulo, ligada a las estrategias de las ETN. 

Por lo que toca a la relació~ entre actividades industriales y 

terciarias, existe una gran diversidad de posiciones. La mayor parte 

de las interpretaciones señala el crecimiento del sector servicios 

como una de las características más "revolucionarias" de la 

reestructuración, entendiendo este auge del terciario como producto 

de una transformación radical del modo de producción: así, se dice, 

el núcleo de la acumulación se desplaza hacia las industrias del 

conocimiento, la producción se desmaterializa, y la vanguardia del 

proceso económico se escapa en forma creciente de las actividades 

que transforman materialmente el objeto de trabajo. 

Sin negar los aportes que esos enfoques han hecho para l~ 



34 

comprensión del. proceso de reestructuración, y sin entrar a una 

polémica detall.ada, aqui desarrollo una linea de análisis distinta 

partiendo del concepto de subsunción. Desde mi perspectiva, la 

división industria-servicios es un obstáculo metodológico para dar 

cuenta de las transformaciones que ha sufrido la producción 

capitalista. Es preciso emprender la critica de las categorías 

tradicionales de la clasificación económica, mediante el 

escl.arecimiento de las re.laciones entre las actividades terciarias y 

la reestructuración productiva. 

El desarrollo -las transformaciones- de .la producción 

capitalista, puede ser visto no sólo en la discontinuidad del ·cambio 

en las maneras concretas de realizar el trabajo (sea la 

transformación del objeto, sea su desplazamiento por los canales de 

la circulación mercantil), sino también en la continuidad ascendente 

del. dominio del ca pi ta.l sobre el trabajo. Este proceso de 

subordinación comprende dos aspectos central.es: por una lado, la 

transformación de aquellas partes de la producción y de la 

reproducción que constituyen obstáculos inmed::l..atos y de mayor· fuerza 

para la obtención de la ganancia; por otro, 1 a centra.lid.id de la 

producción material, y en ella, la prOducción de medios de 

producción, dentro del proceso ecoiiómico en general. J 

En esta perspectiva, l.a reestructuración significa en esencia, 

J L• t•nd•ncla t .. nda••nt•l •n •1 prl-r t•rr•no •• l• ª"t-•tluct6n, •nl•n•Uda co•o •l d••11l••••lanto del 

trabajo vl•o y la objath•acl6n d• loa ••b•re• del ¡irod .. ctor dlrecto en dhpoa1t1vol ª"tº•'tlco1. l'lan r•alt16 wi 

an,ll•la ••ha.,at!vo aobre aate h••. -.ourando ct...o el capltalht• ha anfr•ntado lo• reto• que la plant•• •1 

control dal ¡irod .. ctor directo •obra au actividad, r ci>ao la aolucJ6n tlnal •• de•11ra •1 daapla1a.atanto dal 

trabajador ·tuera· da la ¡iroduccl6n, un •l•J••l•nto r•1pacto da h• t•••• crttJcea del proca•o da trabajo. E•ta 

att .... ac16n daba 1ar ••tl••da pau •aclarecer au unUdoi •I obr•ro gr•n lnduatrlal •• od•Jado d• la ¡iroduccl6n 

directa n•P•cto d• l• poalc16n que gu•rd•b" al art•s .. no o al obr1tro d1t la manuhct .. ra. qu• tl1tn•in aaror .. • 

conocl•J1tnto• r tor.aa d• control aobr" al rroc•ao d• pr<>du<:c:lán en"" conjunto. Pl!ro all11 no •111,;Ulc• qu• 1tl 

tr•b•1o vl•o •• ""•lva tnn1tc•••rio r abandon1t 111 proc1t•1> da producc16n: ad••'•· la aut-atl1•cl6n no•• la O:nlc• 

vta d• caablo en al procea11 d1t trabajo, ••l•t• taabl•n I• ratunclonall1ecl6n da le h1ttarog1tnddad producUY&, a 

trav•• d1t 1• cu•l 1tl capital tneorpora nueva• tar•••· con nlv•h• tecnoli><Jlco• dlverao•,. dónde la lu1tna d1t 

trabejo jueg• un p•p1tl c•ntrall •11, 1tl trab•J•dor •al• d• la• fo•• crttlcaa. ¡i1tro raapar1tc1t "" otro t!po de 

ur1ta1 r/o en otra• t•••• •ub•ldl1tri•• ·prov••doraa, d• clrculacl6n• ·at pro<:•ao eentr .. 1. Da ••t• lor.a. lo 

tap11rtant1t radie• 1tn I• ¡iroductlvldad d1tl trab11Jo r no an la c•ntld•ct d• trab•Jo vl•o qua•• c1tplea. 

La cantrallded d• I• producc16n ••t•rl•I. por au p•rte. •• e•pnaa en laa d1t.ur.ln•clon•• <¡u1t l• to,... d1t 

producir l•rone aobra IJ •1 deaarrollo d• la tecn11lo11la: HJ la• nlaclonioa entra h• taa•• dd proc1tao. A•!. •• 

oburva <¡U1t al aodo da producc16n capttdhta !aplica una or9anJract6n de la pr<>duccJ6n Jararqul1ad• ,. polar. 

J:atatormad•varlaatranatorm•clcneaproducUv•••rroJa lua ecbrala•t•plJc"clon•ad1tlacat1t1lOrl•••rvic:lc•. 

eii tanto a51rup•11lento ••purlo da actlvldade•. r p•r .. it1t l"ttoduclr crltertoa d1 dJacrJ,.ln"cten. &al"º"'º 

•acl1trecar1tl p•P•l da cl•rua actlvtdad1>• t1trctarUa 1tn I• rf'rrc'1 .. ccl6n d1tl c•pltal. 
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modificación del proceso de trabajo material -identificado 

generalmente con las actividades industriales-, y el "éxito" de esa 

transformación exige el desarrol.lo de nuevas actividades y de la 

refuncionalizaci6n de otras ya existentes para hacer posibles las 

nuevas formas de producción. En esa medida, una de las raices del 

crecimiento explosivo de 1 sector servicios se ubica en las demandas 

de las actividades de transformación material, en términos de 

proveedores (donde el disei\o de procesos y productos es un ejemplo 

ti pico), y de agentes que agilicen l.a realización del producto 

(sociedades de promoción de las ventas, de venta al menudeo, etc. ) • 

Por ello, es preciso hacer una distinción al interior de 1os 

servicios, separando las actividades que están en re1ación directa 

con 1a actividad manufacturera. La actual reestructuración económica 

ha puesto en claro la relación orgAnica entre actividades que 1a 

división sectorial separa de manera arbitraria. La división 

sectorial presenta una dificultad metodológica de fondo, en tanto 

propone criterios de diferenciación entre las actividades 

eq911ómicas, y no criterios de integración que expliquen 1a re1aci6n 

cualitativa entre los distintos segmentos de la división social. del 

trabajo. 

Por otra parte, una visión integral del proceso no puede pasar 

por a1to que estas actividades "terciarias" también juegan un papel 

de primer orden en la reestructuración, en tanto no se limitan a 

. "recibir" e1 progreso técnico generado por la manufactura, sino que 

ayudan a desarrollar1o e incluso actúan como creadores autónomos de 

innovaciones. Asi, lo relevante es la delimitación de los espacios 

en que se genera el desarrollo tecnológico, pues es éste, quien está 

determinando el carácter de vanguardia de las empresas y de las 

actividades.• 

Este es el argumento principal que explica el "nuevo" papel de 

4 L•• t•1•coewik•clone• ofr•c•n 11n panor••• q11• •b•rC• •I conjunto d• ••P•Oto• ••nolon•do•I •• una 1cttvldad 'I"• 

7a ••l•tla, p•ro cuJ•• orl•nt•clon•a •• rd11nclonallzan • partir d• h• n11ev•• pa11tu d• la prod11ec16n, tanto •n 

tl...,1noa d• la1 r•l.i:ton•• lntraindunrl•I•• tJu•to • thapo, por eJ•1tPloJ, co,.o d•I proc•&O d• 

lnternaclonallncl~n <le la produect6n1 atl"'h'"º• al dHarrollo tacno10gtco lflbru Opclc••· c:o•unlcac16n 'lla 

aaUlllte. dlgitaliz•clOn de lat aell•l••· n•n de •anido o l••!l•nl h• J.,pllc•dO un •dto •n l•• podbllid•d•• d• 

co,.unlcac16n. al grado tal qua la t•l•fonla. 1100 de lo• •J•• d• e•U •ctJYld•d. ••ha Yl•tO r•Voluclon•da por lo• 

lla,..•do• nu•vo• ••rvlcloa, J otro• r~bro• coJ1o •1 t•l,.¡rato, han clldo rllplda:ent• •n l• obaoi.a:ancla, 
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ciertos servicios y su importancia creciente en el proceso 
económico. No se trata de una disociación entre la producción 

material y la inmaterial,. sino de la profundización de las 

relaciones de producción capitalistas, que hace evidente el vinculo 

directo entre actividades que la clasificación tradicional separa. 

A este argumento, debemos ai'\adir otras dificultades implícitas 

en dicha clasificación. La categoría servicios agrupa actividades 

heterogéneas sin criterio coherente: rubros directa 

indirectamente ligados a la manufactura como los transportes y el. 

comercio, quedan contenidos junto a tareas de intermediación como 

las finanzas, y a otras aspectos marginales al proceso económico 

fundamental. como los servicios personales. Por ello, es dificil 

establecer el sentido que puede tener el crecimiento de los 
servicios, sin relacionarlo con el proceso de profundización de las 

relaciones capitalistas, y sin establecer criterios de clasificación 

consistentes con este enfoque; en ese sentido, nuestra investigación 

propone el uso de la división sectorial de Marx, medios de 

producción y medios de consumo, para dar cuenta de la marcha del 

proceso de acumulación. 

Esta conceptualización introduce, además, la necesidad de 

separar aquel.lo que la categoría servicios agrupa forma 

arbitraria. En primer lugar, además de los "servicios" ligados a la 

manufactura como el di sen.o y las redes de mercadeo, son las 

actividades financieras, comerciales y de comunicaciones y 

transporte las que tienen una importancia vi tal en el marco de la 

reestructuración; es decir, no todo el terciario está implicado como 

actor de primer orden en la reestructuración. 

En segundo lugar, es preciso hacer una discriminación entre 

estas actividades: por una parte, el rubro financiero se distingue 

por funcionar bajo mecanismos de acción distintos de los que 

caracterizan a las actividades estratégicas, tendiendo a desligarse 

de las determinaciones reales (mecanismo del capital ficticio); no 

obstante, el análisis del crédito y de la intermediación financiera, 

son de la mayor importancia para comprender la reestructuración, ya 

que la tendencia a la autonomizaci6n que caracteriza a las finanzas 

ha permitido la formación de un mercado mundial de capital dinero -
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fecha de la 

Por otra, destaca el que algunas actividades agrupadas en el 

terciario, se constituyan en medios de producción como resultado del 

proceso de reestructuración: tal. es el caso de las 

telecomunicaciones, que son el vehículo de l.as nuevas formas de la 

producción capi taliste, y del comercio, que modifica radicalmente su 

papel., enfatizando la reducción de inventarios. A pesar de su 

importancia, la evidencia hasta ahora reunida no permite estudiar en 

profundidad estas actividades; por ello, nuestro anál.isis se 

circunscribe a las actividades de las ETN en los rubros industriales 

enunciados. 

2. Evolución de las ETN en los ochenta 

La lógica de acción de las ETN es el control de las bases del 

liderazgo económico internacional, y en es·a medida, uno de los 

núcleos fundamentales de su acción se ubica en la producción 

estratégica; por ello, el primer acercamiento global a las 

actividades estratégicas y su distribución por naciones se hace a 

partir de la evolución de las ETN durante lós ·anos ochenta. 

En un trabajo anterior, abordamos el comportamiento general. de 

las transnacionales, atendiendo en lo fundamental a la magnitud de 

los recursos que manejan (medidos por las ventas y ganancias) y al 

dinamismo de su evolución. (Orne las. 1991: ca pi tul o 1) cuando 

introducimos el criterio de lo estratégico para distinguir a las 

empresas, encontramos un primer rasgo ·de la relación ETN y 

producción estratégica: las actividades que hemos sei'\alado como 

núcleos del desari-ollo cap! talista, alojan a las empresas de mayor 

peso y/o de mayor dinamismo. 

E1 cuadro 9 presenta las principales actividades que efectúan 

5 L• glin••I• del dinero !•pite• l• lar .. <:1ón del "'•n:ado •undlal del cep1t•1 dinero: en tento unlverullleclón 

del velar. •I dinero conetlture •l •ndlo de l• clrc:uleclón de I•• ••n:.,,cl••· r •H• carlict•r d•l•raln• <JU• •n 1• 

••f•r• dln•r•ria •d•tan l•• condicione• bi•I<=•• r •enor•• ob•tic:uloa • la lntem•c1analhael6n. an tanto •• 

trata da t•r••• <¡\le ••nlpul•n elgno• r au •at•ndarh•c16n r dltu•ión ea •u<0ho 111.!o• aanc:ill• raepecto do· l•• 

actividadee indu•trhh•. por •J••plo. D<1 hiteho. h• dificultad•• para int•gur· la 11ct!vidad Un•ncier• entre 

n•clonea derivan prlnc!p•l•ent• da le reguhcl6n ••t•t•l: 

dearegul•clón da loa ••rcedo• financl•roa en lo• ..,,..., och•nt•. 
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las ETN: 6 refinación de petróleo, automotriz, electrónica y quLmica, 

son las de mayor peso, mientras que computadoras, automotriz, 

farmacéutica y aeroespacial, son las más dinámicas en términos del 

crecimiento de sus ventas. Dentro de estas actividades principales, 

llama la atención que las ramas que tienden a incrementar su cuota 

en el total de ventas son aquellas que han implementado las 
reestructuraciones productivas más intensas (automotriz) y los 

procesos de innovación cruciales (computadoras y electrónica, entre 

otras), mientras las industrias "tradicionales" como la petrolera y 

la química, reducen su participación en las ventas totales. 

El comportamiento de las ganancias ofrece mayores dificultades 

para su interpretacióñ; en los casos de ascenso en la participación 

sobre el total de las ventas, cabria esperar el crecimiento en las 

ganancia de la rama, como sucede por ejemplo, en las industrias 

automotriz -desde 1985-, farmacéutica, bebidas y alimentos; destaca 

también el repunte de la química que en 1987 aporta 9.5% del total. 

Sin embargo, en electrónica y computadoras, dos industrias en 

ascenso, la ganancia disminuye, lo cual puede indicar un proceso de 

abaratamiento de sus productos, resultado de una competencia basada 

en el aumento constante de la productividad. En cambio, la baja en 

ventas y ganancias afecta en forma aguda a la refinación de petróleo 

y a la actividad extractiva. 

Esta forma de considerar la actividad de las ETN, debe ser 

acotada en dos sentidos. Por una parte, delimitar las dimensiones 

superlativas de las tendencias que aquí se presentan, puesto que 

estamos hablando de las empresas más grandes y productivas del 

mundo; de esta forma, cualquier variación en sus indicadores implica 

el movimiento de grandes volúmenes de recursos y por tanto, cambios 

importantes en la estructura productiva. Por otra, plantear los 

limites de estos agregados en tant~ son medidas anuales, y por ello, 

reflejan sólo de manera aproximada el comportamiento de empresas y 

actividades; para superar, al menos en parte, estos problemas, 

6 11.de•A• de l•• referid••· 11 .,ue•tra q<n utlll11.,oe en e11 ocllelón C010pn1ndl• las 1ti1u1entl!s 1ctlv!d1dee1 

producto• tore•t.1le1. t••t.11•1, Y••t1do. •cHtOl'l•le1, c<>••iitlcoe, Juguetee, ••terlale• r1r1 la con•t.nicc!ón. 

aet•lea, productoe aeUllco1, t1quJpo 1grlcol• e indu1tr1al, y equipo de tr•n•rorte. La1 prl•eue cinco tlt:1nen un 

peso •ar9tn11. 1' l•• reltentee prt11ent1n un• tendencia el 11t1nca:nlento, • pe111r de que eport•n una p•rte 

J.,portente de 111 'll'ent.11 de tod1e le• ETN. 
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tomamos no l.a evol.ución anual., sino el periodo 1980, 1985-1991, y 

util.izamos como referente l.os promedios anual.es de l.a participación 
de cada empresa en l.as ventas, ganancias y empleo de su rama. 7 

2.1 Distribución de la producción estratégica 

Visión de conjunto 

El anál.isis de l.a primera parte mostró que una de las 
tendencias centrales en ol mercado mundial es la agudización de la 

rivalidad intercapitalista; este proceso es el marco de nuestra 

primera aproximación a la producción e~tratégica. 

Las ETN representan l.a vanguardia de l.a internacional.ización 

del. capital, al penetrar el. conjunto de los espacios determinantes 

del. mercado mundial. y establ.ecer bases de dominio y/o disputa del 

liderazgo económico internacional. En ese sentido, es posible 

estimar 1a estructura por actividades y la distribución por paises 

de 1a producción estratégica. entendiendo que se trata de su estrato 

superior, es decir aquella parte de lo estratégico que se organiza 

en escal.a internacional y bajo el control de las empresas con 

mayores recursos. 

El panorama por actividades es el siguiente: (Cuadro 10) 

a. En términos del volumen de ventas, las actividades de refinación 

de petróleo y automotriz explican casi 50% del total; las ramas de 

electrónica, química y al.imentos, registran una cuota· individual 

superior al 10%. Esta situación se matiza al observar los valores 

por empresa: electrónica sal ta para alcanzar el tercer valor más 

alto, reduciendo la distancia que la separaba de las dos lideres, en 

tanto que la rama de computadoras cobra importancia con un registro 

de 5, 237 md por empresa para el periodo 1980, 1985-91.. Asimismo, 

destacan los bajos valores por empresa de química (séptimo sitio) y 

7 Aunqu• aUn no pr•••nt••o• l• lnfonc<1cl6n de•a11r•11•d•. ••t• •notoci6n •• v.iilld• t....i.l•n p•r• l•• em¡ireaa1: c1da 

il\o, la1 e•pr•••• d•b"n pre•onur un coioport1U>iento ••cendent• pira •1nten1r1a dentro de lee ••• granda•, pu,.. 

co,.piten con el conjunto y no e6lo con oq;1ell11• qu• ectO.an en 111 •i-a actividad, !et• probl••• tlana doe 

vartl•ntll principal••= por une part•, deec:en•oe en la particlp11cl6n da un grupo i•porunt• do ••pre•a•, dabldoe 

• la ine1tletencl• de dato• y no a proceao• real.,• (rec:ealón, qulehr••· ate. J, lo cual haca qu• la• aproal••cionae 

•ean confiable• •6lo paro lea 11ayor•a: por otra. la notcoeldad de c11lcular por mlltodo• indirecto• lo• indlcadorot• 

dal co11porta,.lento global. por ra•aa y total. en tanto no ~on l•• •l••aa 11epr11ea• qull!nea p•rtlcJpan cada •l\o. 

C•be •uponer que aetoe r•ctorea <1fecten a la• ot11prea4• 11ln lmport•r •u ·nacionalidad·. por 11> qua para nuratro• 

fin••· la• defo1'11•cionae u omlalone• tienen un peeo •11r<Jln11l. Vl!!a~" l;s nota tl!!cnica que a1>tecede al cuadro 8. 
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mineria (que es la de menor volumen). 

b. En el terreno de l.as ganancias, la rama automotriz pierde su 

posición, pues sólo aporta 12% del total, mientras que refinación de 

petróleo se mantiene en el primer si tic con casi 30% del total, 

seguida de quimica y electrónica; por su parte, la producci.ón de 

alimentos alcanza 11%. Destaca que las ganancias por empresa más 

altas se registran en actividades relacionadas con las materias 

primas: refinación, y a una distancia significativa, la mineria. 

c. Las actividades que ocupan más trabajadores son la automotriz y 

la electrónica ( 21% cada una), seguidas por alimentos; la rama de 

refinación del petróleo, en cambio, presenta una cuota de empleo 

baja en relación ü sus dimensiones, lo cual es explicable en tanto 

se trata de un proceso de producción continuo. En el empleo por 

empresa, este rasgo se acentúa, pues refinación presenta le. cifra 

más baja, mientras que mineria, computadoras y aeroespacial cobran 

importancia con promedios superiores a 40, 000 trabajadores por 

empresa. 

Esta visión de conjunto coloca como las actividades más 

significativas, en términos cuantitativos, refinación de petróleo, 

automotriz, electrónica y quimica, mientras que la producción de 

computadoras tiene una importancia cualitativa, medida por los 

valores promedio. Cabe anotar que esta generalización debe tomarse 

con cautela, debido a las muy diversas situaciones que imperan en 

cada rama. 

2. 2 Principales paises que efectúan la producción estratégica 

La segunda consideración de lo estratégico corresponde a la 

participación de los tres focos predominantes del mercado mundial. 

Estados Unidos aporta las cuotas mayor! tarias en los indicadores que 

hemos recopilado, destacando su cuota en las ganancias de la 

muestra, casi 45% del total. (Véase Cuadro 11} Las empresas con base 

en la CEE aportan 27% de las ventas y 25% de las ganancias, mientras 

que su cuota en el empleo ( 33%.) es l.a única, entre los espacios 

lideres, que supera su participación en 1os otros indicadores, lo 

cual hab1a de un mayor nivel de ocupación por empresa en esta 

región. El caso contrario es el de Japón cuya cuota en el empleo es 
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significativamente menor al 15% que registra en ·ventas, aunque la 

diferencia ventas-ganancias es la mayor entre los lideres; la 

rel.ación ventas-empleo de la empresas japonesas parece indicar una 

estrategia que, basada en la racionalización de la fuerza de 

trabajo, obtiene una porcf ón significativa de la producción 
estratégica mundial, con m nares montos de empleo respecto de 

Estados Unidos y 1a CEE. 

Reino Unido es el pais 1ª agrupa la mayor cantidad de empresas 
dentro de la CEE, por lo que sus cuotas en los indicadores son las 

mayores de la región; si embargo, este comportamiento está 

fuertemente infl.uido por lo. valores de las. empresas Unilever y 

Royal Outch-Shel1, los gra des consorcios anglo-holandeses. Les 

siguen en importancia las presas alemanas, que aportan 10% del 

empleo y 7% de las ventas, a nque su cuota en las ganancias es de 

sólo 4%. Entre estos dos grJ os de empresas, aportan alrededor de 

50% de las cuotas comuni tarial y europeas. · 
Las filiales europeas, sentadas mayoritariamente en la rama 

química, tienen una presencia marginal en los totales, mientras que 

las estadounidenses concentra 4. 7% del total de ganancias y 3. 7 de 

las ventas, y su actividad es lmucho más diversificada. 8 

Al tomar los totales de tas regiones que se organizan en torno 

a estos focos, tenemos que Am rica aporta ~9% de las ganancias y 42% 

de las ventas; Europa partic pa con 36t del empleo, mientras que 

Asia explica 19% de las ve tas. Dentro de estos agrupamientos, 

destacan las empresas coreana cuya cuota en el empleo. y las ventas 

de la muestra es 2.4%, cifra ignificativa si la comparamos con la 

participación de América Latin , que comp·rende varias de las grandes 

empresas petroleras de la re ión ( Pemex, Petróleos de Venezuela, 

entre otras). 

Frente al peso mayor! ar.to de las empresas de origen 

estadounidense en las ventas, ganancias y empleo, se debe subrayar 

el relativamente bajo nivel d ganancias que presentan las· empresas 

de Alemania y Japón; a su ve., esta cuota reducida· contrasta con 

a eab• •Cl•r•r c¡u• no t...o• r••lJt•da un ••¡¡ul• •nto ••h•ultlva d• I•• 1111•1••· regl•tr-nda •6lo la• e::"" 
•v1dsnt•• •n •ut-trh, c:09put•dar••· qut•lc• f r•tln•c:t6n d• p<1tr6lca. J:n lA t•rc•r• ••cc16n •• Abard.ri 

p•rcl•l•snt• ••ta• ••P•c:to• -•U•nt• el ••tudla de •• fuala.ns• 1' 1dqulslclan•• •n E•t•doa Unido•• 
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nive.les de ventas significativos, lo cual. puede indicar 

"sacrificio" de los beneficios en favor del crecimiento de la cuota 

de mercado que estos paises controlan: esto sólo puede esclarecerse 

con una medida de crecimiento, la cual ünicamente tiene sentido a 

nive.l de cada actividad. 

2. 3 Distribución por ramas y paises 

En efecto, los agrupamientos anteriores deben ser vistos sólo 

como una tendencia gruesa en la evolución de .las actividades 

estratégicas, pues la rivalidad inmediata se produce en el. interior 

de cada una de las ramas, y e.l liderazgo genera.! puede ocul. tar 
retrocesos en ramas particulares. Asimismo, en este nuevo nivel de 
agregación, es posible estimar e.l crecimiento de las empresas sobre 

la base de la relativa homogeneidad de sus productos. 9 

El cuadro 12 presenta la participación en los indicadores por 

grupos de paises en nueve ramas estratégicas. 

En la producción de computadoras el liderazgo es de Estados 

Unidos, cuyas empresas aportan 64% de las ventas y 78% de las 

ganancias, aunque su tasa de crecimiento es la menor de la rama. El 

principal competidor es Japón, que registra 26% de las ventas y 

crece a un ritmo anual de 19% en 1985-91, superado sólo por las 

filiales de Estados Unidos. En el caso de Europa, si bien sus 

empresas crecen a un ritmo superior, los valores se ven afectados 

por l.a clasificación de las fuentes, que colocan a los gigantes 

europeos de la computación en la rama de electrónica. 

El elemento definí torio es el peso abrumador de IBM, que 

constituye el eje, en todos los sentidos, de esta industria: esto es 

evidente en los indicadores de las filiales de Estados Unidos, cuyas 

ganancias equivalen a 22% del total y que son, precisamente, los 

brazos de la IBM en el mundo. Ello da un cariz especial a la 

competencia en la rama, sobre todo si se toman en cuenta las 

dificultades que enfrenta el gigante de l.a computación desde 1990: 

si hacemos a un lado a IBM, dentro de Estados Unidos sólo quedan l.as 

11 L•• t•••• de crecl•lento pueden a•ir- c•let1hd•• t•abJ.6n pen l•• •9rew .. :ton•a anteriores, para C•r•can de 

aenUdo en tanto •wrup•n creo:i•1•ntoa qua•• producen •n ••n:•doadlter•nt••· 'I par t-.nta, qu• no raapand•n •loa 

~t1111oa det•raln•nt•• ltr•:i•tonHcJ6n praduetlv•. e•trtictura de h d•=•nd•. etc.). 
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empresas medianas -aunque innovadoras-, y el centro de gravedad de 

la industria tendería a deslizarse hacia Japón, que al.aja a las 

compai'\ias con grandes recursos. 

La relación de fuerzas es equilibrada en electrónica, donde el 

mercado esté. dividido en partes iguales entre los principales focos, 

si bien las ganancias se concentr"an en el grupo estadounidense, 

mientras que las compai'\ías de base europea son las que aportan l.a 

mayor cantidad de empl.eo; estas úl.timas se desarrollan sobre todo en 

la fase terminal de la industria, los bienes de consumo, más que en 

los segmentos de innovación tecnológica (circuí tos integrados, 

optoelectrónica) . Las empresas de Japón presentan el mayor ritmo de 

crecimiento de los tres grupos lideres, mientras 'que las 

estadounidenses aumentan sus ventas sólo 9% en el periodo. Destaca 

la presencia de Corea, que con sólo tres empresas aporta 81 de l.as 

ventas, si bien ello le reporta solamente 2% de las ganancias: su 

tasa de crecimiento es .la mayor de la industria. 

En la rama quimica, la rivalidad se da centralmente entre 

empresas de Europa y de Estados Unidos. El liderazgo 1o ocupan las 

primeras con 43% de las ventas y 53% del empleo; dentro de este 

grupo l.as compaiiias de Alemania son el núcleo, pues aportan 

alrededor de un tercio de las ventas, ganancias y empleo de la cuota 

europea, asimismo, sobresale el desempei'i~ de las filiales alemanas 

que alcanzan 4. 6% de las ventas totales y su nivel de empleo es 

menor en relación a sus similares en Europa. 10 Las cuotas de Estados 

Unidos en ventas y empleo están alrededor de 30t, pero su 

participación en las ganancias alcanza 40% y supera la cuota 

europea. Las empresas de Japón y Corea se distinguen por su 

dinamismo, ya que presentan las tasas de crecimiento mé.s. al. tas de 1a 

industria. Sin duda, el desarrollo de esta rama es uno de los. focos 

de atención más importantes para l.as economias lideres, en tanto 

relaciona con el. conjunto de l.a estructura productiva, por el1o, 1a 

competencia internacional ha alcanzado niveles excepcionales. 

La actividad petrolera es un campo dominado con holgura por las 

empresas de Estados Unidos, que concentran 41 y 45% de las ventas y 

lO ae tr•t• de lu ra•lttc11clon•• en Eatadga Unldoa d• ha 11r•nd•• e11pr••U qul11lc:•• d• J'i.t•••nJ111 aaaf. B•••· 

hY•ryHg•chat. 
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ganancias respectivamente, si bien son 1as de mayor nivel de emp1eo; 

ello contrasta con su estancamiento en el periodo l.985-91, en el. que 

sus ventas apenas varían. Europa es el principal. rival, con 30% de 

las ventas, mientras Japón se sitúa lejos, pues ninguna de sus 

cuotas alcanza 10% En esta rama se advierte la presencia de empresas 

de otros paises, centralmente subdesarrollados de Asia y América 

Latina que concentran 11% de las ventas totales y 16% de las 

ganancias. En general, la actividad de refinación petrolera es poco 

dinAmica, aunque sin grandes f.luctuaciones, sobresaliendo por 

dinamismo sólo el grupo de Asia y las empresas coreanas. Tanto en 

este rubro como en el de minería y petróleo crudo, se advierte la 

influencia de los determinantes geográficos y de regulación, pues se 

rompen los patrones tripartitas de reparto del mercado mundial.. 

Asi, en la actividad extractiva. cinco países que no tienen un 

papel relevante en ninguna otra rama estratégica, aportan 21% de las 

ventas y las mayores cuotas de ganancias y empleo. No obstante, el 

l.iderazgo corresponde a las compai\ias europeas con 42% de las 

ventas, mientras que las de Estados Unidos cuentan con 25.8% y sólo 

4% del. empleo: este rasgo debe ser matizado, pues descansa en el. 

peso de la empresa estadounidense Occidental Petrol.eum, que como 

muchos casos de compai\ías diversificadas, podria entrar en el rubro 

de refinación de petróleo e incl.uso de alimentos, y ello heria 

descender abruptamente las cuotas de Estados Unidos en el. total. de 

esta rama. En esta actividad Japón no juega ningún papeL 

Estados Unidos domina ampliamente la rama de alimentos, 

concentrando 60% de las ganancias y 50% de las ventas y el empleo. 

Este es uno de los rubros clave del liderazgo de Estados Unidos, 

pues su més cercano competidor, Europa, ha fomentado el segmento 

primario de los alimentos (agropecuario), mientras las empresas 

estadounidenses ganan las posiciones de vanguardia en el 

procesamiento; asimismo, ésta, junto con la energia, es una de las 

insuficiencias mé.s apremiantes de Japón. El liderazgo de Estados 

Unidos se afianza al observar el mayor ritmo de crecimiento, 18.6t 

anual. Una si tu ación similar se presenta en la industria de bebidas, 

s6lo que en ella la presencia agregada de empresas australianas y 

canadienses supera a la de Europa y Japón. 
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La rama aeroespacial también es controlada por los capitales de 

Estados Unidos. ligados estrechamente a la estrategia armamentista 

que caracterizó el desarroJ.lo económico de 1a posguerra: en este 

terreno, las empresas francesas y británicas han emprendido 
esfuerzos encaminados hacia la defensa (aviación) y l.as 

comunicaciones (satélites), en la búsqueda de una mayor autonom!a. 

Por último, la industria automotriz está repartida en cuotas 

casi iguales entre empresas de Estados Unidos y de Europa, con una 

participación importante de Japón ( 23. 5% de las ventas); las 

ganancias sin embargo, se concentran en el grupo europeo, 35%, como 

producto de la disputa aguda entre Estados Unidos y Japón: el hecho 

de que las empresas de Europa sean . también las de mayor nivel de 

empleo habla de que su posición está sostenida no sólo en factores 

productivos (calidad, disei'lo), sino también en la protección -

directa o indirecta- de su mercado y en el creciente proceso de 

interpenetración regional. De todas las actividadfas de gran peso, la 

automotriz es l.a única gue muestra una relación ventas-ganancias 

menor a l. para las empresas estadounidenses; la raíz de esto se 

ubica en el mercado de Estados Unidos donde los j apenases han 

aumentado su participación en forma sostenida, pues las fil.ial.es 

presentan una relación más elevada. Estos rasgos contrastan con los 

bajos niveles de empleo en Asia, donde empJ;esas coreanas y japonesas 

presentan altos ritmos de crecimiento: esta actividad es el ejemplo 

clásico del éxito asiático en la_ optimización de los niveles de 

ocupación y de la reorganización productiva, destacando el que 'l.Eis 

compaftias de Japón realicen casi una cuarta parte de las ventas con 

sólo 11% de la fuerza de trabajo, frente a relaciones empl.eo-ventas 

menores a l para Estados Unidos y Europa. 

En síntesis, las empresas estadounidenses dominan con hol.gura 

dos ramas clave: refinación de petróleo y alimentos, a las cualeS se 

suma computadoras -de rasgos excepcionales, como se anotó- Y 

aeroespacial, en las que l.os capitales no estadounidenses carecen de 

condiciones para rivalizar con los líderes; Europa controla la rama 

guimica y la actividad extractiva; mientras gue en electrón·ica y 

automotriz hay un equilibrio de los tres grupos de empresas líderes. 
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Japón tiene presencia de segundo orden en computadoras, y de tercero 
en e.lectrónica y automotriz, rubros en los que e.l ascenso de las 

empresas japonesas ha marcado nuevas pautas para el desarrol.lo de 

tales industrias; destaca también que en e1 resto de las 

actividades, Japón no cuente con una presencia significativa, lo que 

indica sus limitantes para disputar el liderazgo mundial.. 

Desde la perspectiva de las actividades, el grupo de Estados 

Unidos domina el soporte energético de la producción (petróleo), el 

espacio determinante de l.a reproducción de la fuerza de trabajo 

(alimentos): en el núcleo tecnológico, domina el campo de 

computadoras y mantiene una cuota importante en electrónica. Las ETN 

de Europa se dominan los ámbitos de mediación del proceso productivo 

(química y mineria) y controlan un segmento de la industria 

electrónica. Los capitales japoneses avanzan en l.as industrias de 

consumo, principalmente automotriz, y concentran buena parte de sus 

recursos en el núcleo tecnológico. 

3. L.:1s empresas lideres 

Esta visión agregada de las ETN cobra mayor relevancia si. l.a 

contrastamos con la situación que guardan las pri.ncipales empresas 

en cada rama; dado que esta relación no puede limitarse a las cuotas 

del mercado, l.as ganancias y el empleo, sino que comprende también 

los recursos destinados a investigación y desarrol.l.o, asi como el 

despl.iegue en escala mundial, aspectos que aún no trabajamos, nos 

limitaremos a presentar un panorama de dos industrias en ascenso y 

de gran importancia la reestructuración: computadoras y 

electrónica. 
En la primera hemos seleccionado como grupo líder a siete 

empresas, cuatro de ellas de Estados Unidos y tres de Japón: (Véase 
cuadro 13) en conjunto aportan 56% de las ventas de l.a industria, 

IBM concentra entre un cuarto y un tercio de los indicadores 

totales, superando la cuota del grupo de empresas de Japón. Las 

restantes empresas estadounidenses alcanzan sólo 13% de las ventas 

de la rama, aunque aportan 16% del empleo. 
Por el contrario, en términos de dinamismo las ETN de Japón 

constituyen la vanguardia con tasas de crecimiento superiores a 20% 
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para Fujitsu y Canon, y de 16% para Toshiba, lo cual contrasta con 

la lenta evolución de las ventas de IBM. 

Con todas las reservas del caso, las relaciones de las ventas y 

ganancias con el empleo nos indican tendencias aproximadas de la 

productividad; en este terreno, Fujitsu y Canon superan a IBM en las 

ventas por empleado, pero Toshiba, que es el. principal rival en la 

industria,. tiene una cifra menor respecto de los 145 mil. dólares de 

la empresa estadounidense; destaca también qua ninguna de las otras 

compan.ias de Estados Unidos alcancen valores cercanos las 

japonesas. En las ganancias por empleado el liderazgo de IBM es 

amplio e indisputado. 

En resumen, el liderazgo de IBM es amplio, aunquB los 

indicadores del crecimiento grueso favorezcan a laS compaftias 

japonesas; asimismo es de notar la capacidad de esta empresa· para 

concentrar las ganancias en grado mayor que su cuota del mercado. 

Ademé.a de las diferencias de magnitud, otra raiz de este liderazgo 

debe buscarse en el desempei"lo de 1as fil.iales de IBM: como se 

observa, las ventas de este grupo equivalen a 12%: del total, y en 

sus indicadores se acentúa el al to nivel de ganancias obtenidas ( má~ 
de 17%:); asimismo, los valores de ventas y ganancias por empleado 

son, en conjunto, muy superiores a los de las empresas lideres. 11 

El. problema a explorar es la especialización, puesto que IBM 

es uno de los últimos casos de cobertura total en una industria, 

mientras que las companias de Japón y las restantes de Estados 

Unidos, han basado su crecimiento en el desarroll.o de segmentos 

particulares de l.a industria (memorias, microprocesadores). 

La industria electrónica presenta una situación más competida. 

pues l.a empresa lider, General Electric, aporta sólo 8% de las 

ventas totales; aunque concentra más de 15% de las ganancias, su 

dinamismo es bajo en relación a las empresas europeas y japonesas, y 

sus ventas por empleado son reducidas frente a las de Matsushita y 

11 En1990, ]9,5' de •U• in11u•o• bnito• ... orl11ln11b&n en Europ•. ll.9' en llah, 7,4S en ,..6rk• ~tin• 7 l9.]' 

en Eatadoa Unldoa, (Hood7•a.199ll lo que Indica un p<no det.of9h1&nte d• loa ••r.:adoa Jnt.arnacl.,,.•l•a •n al 

lidar1190 da eata ••pre••: aun<¡Ue todaa la• grand•• r:Tll de t:audo• Unido• han alcuu:•do l•port&nt•• nhelae da 

lntam•clonalhacl6n. tv•a•• Porbaa.1993) C4<1 nJn9un• equipara el d• lal'I. que con•tlt.u7• un c••o d• deap\i~VU• 

lnt•mac:ional e••C•rb•do: allo ha •Id<> un factor datef91n•nt.o de au llder••wo. pero ant.ft al tortalecl•l•nto d• 

loa coapat.ldor••· co•hn•a a ur vlat.o coao un •laaent.o d• vulnerabilidad. 
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Mitsubishi, primeras en este terreno. 

A pesar de este liderazgo estadounidense, dentro del grupo 

lider, las empresas europeas están en una ventaja precaria 

concentrando 26.7\: de las ventas, mientras que las japonesas 

registran una cuota de 25. 8% La fracción de Estados Unidos ha 

perdido posiciones en la industria pues su cuota de' 19% y el. 

relativamente menor dinamismo de sus empresas parecen indicar que se 

rezaga en la competencia internacional: entre las primeras doce sólo 

una, la l.ider, es estadounidense. 

Corea es un cuarto actor en la disputa, pues con sólo dos 

empresas aporta 9% de las ventas, y las tasas ae crecimiento que 

éstas registran están entre las más al tas; también destacan las de 

Francia, que basan su posición en dos empresas muy diversificadas, 
Alcatel (que ocupa lugares importantes en la telefonia) y Companie 

Générale d 1 Electrici té (ligada a la industria energética entre otros 

rubros). 

El grupo japonés parece el llamado a ocupar, en el futuro 

inmediato, el liderazgo, pues sus empresas tienen posiciones de 

vanguardia tanto en la generación de las nuevas tecnologías 

(Hitachi, Nec), como en su aplicación, sea en bienes de c~nsumo 

duradero (Sony, Sanyo) o de producción (Matsushita, Miteubishi). 

Se debe llamar la atención sobre empresas de Estados Unidos que 

han desarrollado estrategias de especialización, lo que 

paulatinamente les ha permitido ganar -y en algunos casos, 

recuperar- cuotas de mercado, como es el caso de Motorola e In tel.: 

aunque para algunos estudiosos de la industria, estas empresas están 

l.lamadas a ser la vanguardia estadounidense ante una mayor 

competencia de europeos y japoneses, nuestro anál.isis propone una 

asociación de estos capitales secundarios con las grandes ETN, 

muchas veces en escala internacional. 

Por último, 

evolución de la 

es preciso afinar aún mé.s es estudio de l.a 

industria, diferenciando las actividades de 

generación de nuevas tecnologías (semiconductores, melnorias, 

optoelectrónica, equipo de comunicación), de aquell.as orientadas 

hacia los bienes de consumo (electrodomésticos principalmente) ~ en 

esta perspectiva, la disputa está centrada entre las empresas de 
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Estados Unidos y Japón, mientras que entre! las europeas, sólo las 

mayores juegan un rol de vanguardia tecnológica (Philips). 

Es importante sen.alar que estas dos industrias están muy 

relacionadas a través de la venta de componentes y de sistemas de 

computación; esto aparece claramente cuando analizan las 

relaciones de cooperación de las grandes ETN. Asimismo, se debe 

poner atención en la diversificación que las empresas de computación 

y electrónica han emprendido, fundamentalmente en dos rumbos: la 

automatización (donde Fujitsu es uno de los lidel:-es) y el. software 

( acti.vidad dominada por IBM, pero en l.a que compai'\ias como Microsoft 

se perfil.an como las transnacional.es· del Euturo). 

4. Las redes regionales de producción 

El despl.iegue territorial de las ETN constituye uno de los 

· aspectos centrales para comprender el pap"el. de estas empresas en la 

economia mundial y, en partic!llar, para esclarecer algunas 

tendencias de la rivalidad internacional.· Este proceso ha recibido 

diversos tratamientos, pero ha sido a partir del análisis del 

despliegue de las ETN de Japón en Asia que se ha planteado la 

discusión en el terreno de l.a disputa por el liderazgo económico 

mundial. 

En efecto, los estudios sobre el ascenso de Japón en la 

j erarquia mundial otorgan una gran importancia a la di visión del 

trabajo entre Japón y las economías vecinas (los viejos y nuevos 

Tigres del. Sudeste asiático), en tanto el. despl.iegue del cap! tal 

japonés y l.os procesos de aprendizaje en las economias receptoras, 

han permitido l.a continuidad de la industrialización en l.a región: 

adaptación de tecnologias, aumento de la competitividad y J.a calidad 

de los productos, desarrollo de nuevas actividades con mayores 

nivel.es tecnol.6gicos, todo lo cual. se ha reflejado en la captura de 

importantes cuotas del mercado mundial en actividades como la 

automotriz, J.os electrodomésticos, los astilleros, el. acero, las 

computadoras, etc. 

El el.amento principal de este proceso radica· en la elección que 

hace el capital que se internacionaliza, 'respe~to de l.a difusión 
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tecnológica y de las orientaciones del mercado. En ese sentido, 

proponemos la noción de comportamiento de vanguardia para designar a 

l.a división del trabajo que se caracteriza por l.a difusión 

tecnológica limitada entre empresas, donde el capital principal 

"cede" parte de sus conocimientos a sus socios-dependientes, con el 

fin de que éstos efectúen fases subsidiarias del proceso global en 

condiciones óptimas de calidad y productividad. 

Este modelo de relación con proveedores, surge como 

alternativa de las empresas japonesas a l.a integración casi absoluta 

que aplican las grandes ETN de Estados Unidos, debido a dos 

diferencias sustanciales: primero y fundamental, la magnitud del 

capital; segundo, las condiciones de retraso respecto de los 

esténdares de productividad mundial. 

En tanto el modelo de integración casi-total exige enormes 

masas de capital, sólo las empresas estadounidenses, en la coyuntura 

de la posguerra, pudieron aplica.~lo, mientras que los capitales 

rivales en Europa y Japón se vieron en la necesidad de buscar la 

"asociación" y la subcontratación, para mantener su Crecimiento. 

Los capitales japoneses enfrentaron el monopol.io de la 

productividad que detentaba la economia estadounidense en los anos 

cincuenta, a través de la estrategia de imitación, lo cual fue 

posible debido a la escasa penetración de las ETN en .Japón. 

Estos dos aspectos, conjugados con las insuficiencias en fuerza 

de trabájo y territorio12 , sientan las bases para que la estrategia 

de despliegue internacional, ademés del surgimiento de filiales en 

toda la región, desarrolle una amplia red de productores autónomos 

cuya competitividad es creciente. 

Ello contrasta con las caract9risticas del despliegue de las 

ETN de Estados Unidos, puesto que el al to nivel de integración y de 

control sobre la tecnologia, ha determinado que los espacios para el 

crecimiento de capitales subsidiarios se limiten a producciones poco 

competitivas, basadas bajos niveles tecnológicos. Esto es 

11 ::I• tr•t• •n 11> fund•=ent•l. d• pr••iCn<'• p•r• eapandiue toda v•• que •e alcen1an alt1>e nivdes de ocupaciOn, 

por lo qu• el cr•clalanto no puede •U•tent•r•• •Olo en lo• ucur•o• lnt•rnoa. r:aua ln•uticienc:lu eon las Cf\I• 

h•c:•n eurglr le enn.u:tur• polar en el 10•rcedo de trabajo, • lntluren en la eetenalOn de lea pr.llctlca1 d• 

eubcontrst•ciOn, VA••• .. ntre otro• !.lo11•c:k, Jones r Roo• {19891. 
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particularmente cierto en el caso dB la penetración paises 

subdesarrollados, mientras que en el caso de Europa las relaciones 

son más de competencia directa. u 

Esta forma de expansión ha dotado de gran flexibilidad a las 

empresas japonesas~ puesto que las subsidiarias funcionan como 

factor de ajuste ante la coyuntura del mercado y apoyan· 1a expansión 

sin que las empresas principales aporten grandes cantidades de 

recursos. 

El papel central en este proceso lo ocupa el despliegue de las 

ETN de Japón: el establecimiento de filiales en las distintas 

regiones es la condición fundamental para que las nuevas formas de 

relación con proveedores y compradores funcionen. A ello se debe 

agregar el fuerte entrelazamiento del capital japonés con - los 

cap! tales de las regiones huéspedes, a través de loS acuerdos de 

producción conjunta. 

Así, 1a estrategia de despliegue de las ETN japonesas- en Asia 

ha dado origen a redes regionales de producción, 14 las· cuales se 

distinguen por sustentarse regionalmente y por desarrollar tres 

funciones principales: 

a. Ganar mercados locales y regionales en los países huéspedes. 

b. Servir como plataforma de exportación de bienes finales 

destinados a otros países desarrollado~ (centralmente, Estados 

Unidos y Europa ) . 

e. Proveer de insumos a bajo costo a otras filiales o a la 

matriz, dentro o fuera de la región. 

ll 0-b••<>• •notar qu• ••t•• contl11Uraclona• tl•n•n Ull car•ctar hht6rlco. y por tanto. tr•n•lta.n pór proceso• da 

adaptación. Por citar eólo do• •Ja•plos. anal caso d• J•pOn. lo• atlo• no'lanta ••tAn •arcado• por "na cond .. cta 

'""cho ai• ca .. ta •n al c .. po da la dlt .. alón t•cnol69lca hacl• loa aocloa d•I Sud••ta a•14t1co, P"••••toe. y"•cbr• 

todo le• Tigras. eon 7• co-patldcraa i•portanua para la• ••Pr•••• J•ponasa• (VIII••• Meff IJ99lJ. 'l"l•n plan••• 

c¡u• an titnotn<H ganer•I••· ha UUal•• da l'!Tlt da Eatadoa Unido• •••nt•d•• en Ad•. eon •.l• pu·iohlvae an cuanto 

a la d.ltuaión tacnológical. Pera laa aapra••• ª"ta.otrJcaa -y d• otra• actl11.ldad11• Co•o la •lactrllnlca y la 

hnHctutl<;a- da r:uadoa Un1dca. la adaptacHln ha donUlcadc h adopción da aJ9unH f1n1'H d• 1>r9anlucl6n 

Japon•••· t&11to dantrc da la• •=Pr••••· co•o ccn 101 prov.,.dora• d• co-ponante•, lo cud h• afgntftcado U11 aporte 

datac:nolovlaparalc•••p•clo•rac•ptor••rl•ccinfo .... aclónda r•d•arav1on•l••d,.rrod.,ecllln, por cierto. ccn 

11a fUi•l•• .ln•t•l•d•• •n 11••tco. a tnclu•o ccn alvuno• rrod.,ctor•• •"tona.o•, 
14 Ene conc1pto h• aldc daurrolliod<> por 11 t"ET•ONU !1991), l.•• redes eon vista• Cc•o al tr•nalto daeda 11 

••trataill a11port1dora, en h cual Japón provlla de co<0ponentaa r producto• flnde• 1 •~• fllhla•, hiela una 

eatrau11J• da ln••ral6n dlr•cta, donda laa Hllalea de prciducc.16n e•tablecld•• •a .Integran rag-lonal•ent.,, con 11 

ortant.clón tund•-ntal de con1r•rtlr1a •n productores locale•. aad•clr, i.1nto aua co11pr•• de lnll\laOI .,...., 1u1 

111ntaa tlanan co•o •Ja al marcado r119i<>n•l. 
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Estas características sintetizan la orientación de los 

ca pi tales japoneses, que basan su expansión hacia Estados Unidos y 

Europa en la organización productiva desarrollada en Asia. 15 Aunque 

estas tareas parecen ser comunes todo capital que se 
internacionaliza, lo peculiar de la experiencia japonesa es el 

equilibrio relativo entre el.l.as, mientras que el despliegue de las 

empresas de Estados Unidos pone en primer término el control del 

mercado huésped. 16 

El cuadro l~ proporciona una primera aproximación a este 

proceso, mediante l.as ventas de las filiales manufactureras de Japón 

en 1987. La existencia de las redes se manifiesta en la orientación 

regional de las ventas (primera función que enumeramos); la 

distribución del total exportado nos indica el tipo de mercado al 

que se dirigen (dentro o fuera de la región, considerando Europa y 

Estados Unidos como mercados consumidores), en tanto que el nivel 

del comercio intrafirma en 1as operaciones regionales senala tanto 

la intensidad de las relaciones entre filial y matriz, como el grado 

de participación de las empresas autónomas (tercera función de las 

redes). El desarrollo de estas tres funciones varia de región a 

región y temporalmente: si en Asia se inicia con las tareas de 

provisión a bajo costo para llegar a ganar mercados en la región y 

fuera de ella, en Estados Unidos y Europa, una vez establecidas las 

redes asiáticas, se empieza por abrir mercados, desestimando la 

generación de exportaciones. 

El espacio estadounidense es el campo principal del despliegue 

de las transnacionales japonesas: las filiales de .Japón instaladas 

en Estados Unidos, generan 40% de las ventas totales, mientras que 

el mercado de este pais absorbe 37% del total vendido en 1987; las 

exportaciones a .Japón y a terceros paises son marginales. La 

magnitud de l.as ventas en Estados Unidos (3, 203 mil mill.ones de 

15 b•b•-• .,.otar que ••t" ••qu••• trat• d• a•bour la evoluc10n •n al l•r90 plaao da la dl•l•Hlfl ra11tond dal 

tub•Jo •n Aata, por lo cual. no r•Co9• al ••pacto d• I•• 1nuralcn•• qua bu1c.,\ •propl•r•1 Ir/o d•••rroll•rl una 

ucnologl• dad•. proceao auy racl•nt• qua tapllc• fund•••nt•l•anta la• Jnvaralc>n•• aatr.,.Jer•• d••tlnad•• a 

btado• Unido• d••da 1985. 

H• Otra dlf•r•nch, qua h••o• •not•do anta•. 1cn 101 punto• da partid• dlv•r•o• p•r• c•d• u.na da ••tas 

a1par1.,.cln d• 1ndu1trl•lhacl6n. pu•• •lanu·aa Jap6n •ncuantr• h•lta• '""' c:lu·c1 a •u ••panal6n •n h•a• 

r•lat1vaaante te•pranaa. •I •arcade lntarno de Eatadca Unido• ••· da hecho, un ••rcado r•IJICnal que ha •li••ntado 

acbr•d•••nt• l• cr1pan1l6n de loa· capital•• ••t•dnunld•n••• t.uta techa• rcrchnt••· 
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yenes) marca la presencia de redes amplias de·· filiales japonesas, 

que sin embargo, se l.imi tan a la apertura de mercados; las funciones 

exportadoras de las redes aún no tienen un peso importante, lo cual 

se expresa en los bajos niveles de la exportación (total y hacia 

América) y del comercio intrafirma. 

De estos datos se infiere que la mayor parte de las ventas 

realizadas por filiales japonesas en Estados Unidos se hacen a 

empresas autónomas {lo cual incluye la entrega al consumo), con 

excepción de las exportaciones destinadas a otros paises (en América 

y fuera de América) donde el comercio intrafirma alcariza 12% y 59\ 

respectivamente, si bien el monto exportado es muy pequetio ( 107 mil 

millones de yenes). 

En Asia por el contrario, se observa la ·extensión de 1as tres 

funciones características de las redes. En primer lugar, la 

importancia del mercado local habla de una fuerte integración 

regional: entre las ventas locales, las exportaciones a Japón y las 

realizadas dentro de la región, se concentra 83% de las ventas 

regionales. 

Los montos exportados son importantes hacia l.os cuatro focos 

analizados, predominando l.as ventas a Japón, que se realizan· en su 

mayor parte bajo el canal. intrafirma, signo de un importante flujo 

de componentes hacia las matrices. Otro ipdicador de la integración 

regional son las exportaciones intraregionales, que repre·sentan 12% 

de las ventas asiáticas y sus niveles de comercia intrafirma son los 

mayores de las tres regiones consideradas. 

La exportación de bienes hacia Europa y Estados Unidos 

significa 15% de las ventas regionales, contando la mitad como 

comercio intrafirma, por lo cual se puede hablar de un equilibrio 

entre los flujos de bienes terminados y los de componentes. 

Europa es el tercer asentamiento de las filial.es japonesas, las 

ventas europeas aportan 14% del total. Las redes en este casa· ·se 

limitan a 1a función de apertura de mercados, puesto· que l.as 

exportaciones a .Japón y a terceros paises son muy pequenas; no 

.obstante, a diferencia de Estados Unidos, el comerci.o intraregional 

está mucho más desarrollado: del total exportado por las· fil.iales 

japonesas asentadas en Europa, 92% se dirige hacia la propia CEE. 
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El_ grado de agregación de los datos implica problemas en el 

análisis, pues las redes se constituyen en actividades particulares 

y en estados avanzados de la internacionalización, por lo que al 

incluir la información de todas las filiales manufactureras se 

consideran empresas que aún no emprenden estrategias regionales; 

esto se hace evidente en el. estudio de la regionalización de las 
industrias electrónica y automotriz, ejemplos típicos de las redes. 

4. l Las redes de producción en 1 as industrias 

de equ1.po el.éctrico electrónico y automotriz 
La 

citadas 

ilustración que 

funciones de 

estas industrias provee, 

las redes, acordes con 
internacionalización que han alcanzado. 

enfatiza 
el. grado 

los 

de 

La industria electrónica aporta 36% de las ventas totales que 

realizan las filiales de .Japón en Asia; 72t de sus ventas se 

concentran en los mercados regionales, 43% en paises huéspedes, 22 
en Japón, y 7 en otros paises asiáticos. (Véase Gráfica 1). El 

dinamismo de la industria, tanto tecnológico como de mercado, 

explica que el monto de las ventas a las matrices sea todavia alto: 

un ritmo de innovación elevado y una competencia aguda, impiden que' 

l.os productos se "establezcan", y se produzcan por completo en un 

sólo espacio. Las exportaciones intraregionales constituyen 45% del 

total exportado a terceros paises y se realizan en más de una cuarta 

parte a través del comercio intrafirma, l.o cual subraya el grado de 

integración regional. 
La aliinentaci6n de mercados extraregionales se observa · en el 

monto de las exportaciones a paises no asiáticos ( 56% del total 

exportado), en este caso Europa y Norteamérica, representando 19% de 

las ventas totales de la industria. 
Desde la perspectiva de los insumos, la integración regional es 

extrema, pues més de 99% se originan en la región, aunQue del total 

de compras, · 55% proviene de .Japón. El monto de las compras a 

productores locales ( 36%, con sólo 6% de comercio intrafirma) habla 
de la importancia de las empresas autónomas de los paises huéspedes 

como proveedoras de las fil.iales japonesas. 
Las empresas de la industria automotriz, que aportan 14% de las 
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ventas de todas l.as filiales japonesas en ASia, · están orientadas 
hacia los mercados locales (74% de ·las ventas totales de·· la 

industria), en tanto que las ventas a .Japón representan s61o 6%: l.a 
madurez de la industria hace posible la producción de los autos en 

las l.ocaciones foráneas, sin ·grandes flujos de inSumos provenientes 
de J'ap6n. (Véase Gráfica 1) 

A diferencia de las ubicadas en la industria electr6n.ica, l.as 

filial.es automotrices exportan montos reducidos hacia Japón o Asia, 

por lo que l.as ventas a paises fuera de la región explican 91% de 

las exportaciones, y aunque esto parece .indicar un fuerte movimi6nto 

de bienes terminados hacia Estados Unidos y Europa, el alto nivel 

del comercio intrafirma puede contener· un componente de provisión de 

insumos; así, las redes no sólo están cumpliend0 la función de ganar 
mercados en esas regiones. sino también de proveer de insumos a las 
filieles no asiéticas. En este rubro predominan las ventas a Estados 

Unidos, ventas intrafirma en su mayoria. Por- el contrari.o, la 
inexistencia del v.!ncu.lo intrafirma 'en l.as ventas a otros paises 
asiáticos marca un flujo de partes eri proceso. lo cual es plausible 
dado el grado de desarrollo de los productoies autónomos. 

La presencia en el mercado asi61:.fco, excluyendo a Japón, se 

explica por la madurez de la industria automotriz, cuyo motor de 
expansión es la conquista de mercados reg~onales, y e1lo marca Otra 

diferencJ.a respecto de las f111ales asentadas en electrónica: s.iendo 
uno de los puntales de 1a expansión japonesa y contando con r.i tmos 
de innovación en ei producto !.imitados,.. en· la actuaiide.d hay 

autosuficJ.encia de l.as matrices para satisfacer el mercado J.n.terno, 
mientras que con las filiales se busca integrar redes de producción 
y consumo en e1 nivel regional. 

En el campo de las compras de insumos, exi~te ·un alto nivel de 
integración reg.ional, pues Asia domina· ampliamente como proveedora. 
concentrando 92-t de las compras, y dentro de ello, Japón aporta la 
mayor parte. Si consideramo~ las compr·a~ - .realizadas fuera· de la 
reglón, destacan los flujos de insumt;?s que se originan en 

Norteamérica, tanto por su monto ( 66% . de 1.as compras a terceros 
países) como porque el total, de el.los es comercio intrafirm~: este 
nivel set'"iala que las fil.iales automotrices .japorÍesas asentadas. en 
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Norteamérica desarroll.an las funciones de ganar mercados local.es y 

de proveer insumos a otras filiales, 
La inexistencia del comercio intrafirma marca un peso 

importante de l.as empresas autónomas como proveedoras de las 

filiales japonesas en Asia, resultado de la maduración de l.os 

capitales locales en esta industria: basta recordar el rápido 

ascenso de las compai"lias coreanas el mercado mundial. del. 

automóvil, en un grado tal. que sus vinculas no se limitan a las 

empresas de Japón, sino que incl.uyen relaciones de cooperación con 

cnpi tales de Estados Unidos y Europa. 

La pertinencia de analizar el despliegue de 1as ETN de Japón 

radica en su ne>eo con las nuevas formas de la organización 
productiva capitalista, si bien cabe anotar que esta experiencia no 

es generalizable, pues las condiciones de la internacional.ización 

son diversas para los capitales de Estados Unidos y Europa: queda 

por investigar si las nuevas pautas de división social del. trabajo 
aplicadas por las transnacional.es japonesas, alcanzan 1a dimensión 

de paradigmas a los cuales se deben cef'\ir los restantes capital.es 

lideres. 
En ese sentido, si bien nuestro análisis se ha limitado a la 

experiencia japonesa en Asia, existen otros estudios de la 

penetración japonesa en diversas regiones e industrias, asi como 

acerca de la "imitación" que l.os capital.es estadounidenses y 

europeos están intentando aplicar en diversos casos. 11 La dimensión 

cualitativa de l.as redes, en tanto forma concreta de producción, se 

aborda en el. tercer capitulo de este trabajo como parte de l.as 

estrategias de las ETN. 

17 OC:Ot: {19921. CET·OlfU 119901 
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Cap!tul.o III. Estrategias de las ETN 

Las medidas de .la internacionalización nos conducen a otro 

nivel de análisis, los mecanismos propios de l.a actividad de las 

ETN. En este capitulo, nos -1nteresa esbozar 1as estrategias que 

despli.egan estas empresas frente a dos clases de imperativos: a) 

las necesidades de la producción y circulación características de 

.las actividades económicas que realizan; y b) las presiones 

derivadas de la competencia y de la lucha de clases. 

Como se planteó en la introducción, l.as ETN emprenden acciones 

diversas en la búsqueda de las mayores ganancias, al igual que 

cualquier unidad de cap! tal; lo que es peculiar a estos capitales 

es, por una parte, la amplitud, tanto geográfica como de la 

cantidad de ramas de la economia que comprende su actividad: y,. por 

otra, la perspect:iva estrat:égica que guia su toma de decisiones. 1 

En la base de estas características está 1a magnitud de1 

capital que representan 1as ETN: en efecto, se. trata de la 

expresión más acabada, hasta la fecha. de1 proceso de concentración 

y centralización propio del desarrollo capitalista. La acumulación 

y el control de una gran masa de recursos financieros, 

tecnológicos, e incluso naturales y humanos, es 1a condición y el 

motivo impulsor de 1a expansión terri~orial, de la creciente 

integración y/o diversificación de la producción, de la necesidad 

de transformar la organización interna, y de la modificación de .los 

parámetros que ordenan las diversas decisiones de .la empresa. El 

desbordamiento hacia nuevos campos y .la posibilidad de una gestión 

1 L• dl••n•lt.in pl1nltlc1dai-a d• 11 ETH •1 un •le•1nta •l •1u• •• pra•t• poca at1ncl6n 1n bu1na p1rt1 d• 1011 

trabajo• 1obi-1 11 t••a. Sin eab1ryo, con•titur• un elir•enta d• dlCerirncl• 1u1tanclal con 111 e•pre11e d1 ba11 

·naclon•l- en unto dgnlflc• un ob1t•culo aur dlftcl1 d1 aupirur •n h .:-o.pstencla 1Undlal. ll psaar da 111 

lt•ltacfan11 a1f1alada1, al anfaque d11I poder de -rc1do hl"a 1port1e.lone• l~rtante• "" ••t• t•rreno¡ por 

•Je•plo llf••r 11fl1lu el d1aarralla d• l• ••prs•• l•pllc:• qua •,1 ••p•cto sn •l cu•l aper• •• w• hlC'i•ndo c1da 

ve.- •"' dtr1r1nc:i1do. I'••• • e1t•r con•tltuldo por \UI no.., ... c•d• V•z IUlfor da subp•rt•• <¡!ll pu•den .av1r•• con 

r•latt•a lnd•p•nd1ncla una d• otra. E1to •uaent• la tl•dbllld•d 1' 11 pot1ncfal d• l• cerporac16n. P•ro C>lsnto 

••ror •• la v1rl•d•d d1 101 rs•ultadoa po1lble1. tsnto .... co•pl•Jo dirbs ••r •u c.rsbra p•r• P<>d•r •l•glr •ntr• 

la• .uch•• ah•rn•tlV•• e l•p•rtlrl•• una dlr•=l6n 9lab1l. Da .oh! la l•p<>rtenc:I• d• l• ••truc:tura 

admlnl•tr•ttva dir l• carparac:16n 1' •u irvol\lcl6n a lo l1rgo del ti••pa. ( ••• ) C:on •l d11arrollo d1 111 

torpor•c-lone•. h• 1ua•ntsdo enono1•entr 1u capacidad p•n pl•niflc:•r a WI nl••l ••• atto 1' Uatracto. c:ubrt1ndo 

hart .. antu de tlir•po ah prolcn11•do1 r un e1p•clo 9eo11rAflco •li• eH•n•a.• {llJ'-r. 11172.:ltl-114). v .... ., 

ta.bUn hmet 1' "Ull•r 111176:c•pltulo 11· 
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global, colocan al ca.pi tal transnacional como la vanguardia y el 

actor principal de la economía mundial, en tanto cuenta con las 

condiciones para tomar decisiones centralizadas, tiene un peso 

crucial en la actividad económica, y dicta las pautas de la 

organización productiva. 

Sin embargo, este análisis de las estrategias transnacionales 

no se agota en la actividad del capital, es preciso tomar en cuenta 

el papel de los Estados nacional.es, en tanto éstos son los únicos 

agentes que actüan en un plano similar al de las ETN. Los 

territorios organizados bajo la forma de la nación sirven como 

sustrato inicial del capital y de la expansión internacional, y los 

Estados son las instituciones reguladoras que expresan las 

necesidades generales de la reproducción del capital, y en esa 

medida, coadyuvan y condicionan el proceso de internacionalización: 

asi, al escapar a las determinantes propias de un espacio nacional 

dado, el capital transnacional se opone, en forma creciente, a las 

neces.idades encarnadas por el Estado. En este capitulo, abo~damos 

la contradicción ETN-Estados centrando la atención en la 

interpenetración mundial de cap! tales, proceso que se acelera en la 

actualidad bajo la forma de las fusiones, adquisiciones, y 

relaciones de cooperación. 

Para realizar este análisis, nos ubicamos en el horizonte de 

la crisis y reestructuración contemporáneas que inauguran cambios 

profundos en la actividad de las empresas e implica fuertes 

cuestionamientos para la hegemonía de Estados Unidos. 

Asi, planteamos como hipótesis inicial que la crisis tiene un 

doble significado para las ETN: 

Por una parte, el despliegue de un conjunto de estrategias que 

les permitan ampliar, consolidar y/o inaugurar posiciones de 

liderazgo en distintas actividades económicas, en un contexto de 

exacerbación de la competencia internacional, estrategias que 

abarcan al conjunto de las tareas de las empresas: financieras, 

comerciales, productivas, de organización interna, etc. 

Por otra, la apertura de un periodo de agudización de las 

contradicciones entre las ETN y los Estados nacionales, a tal punto 

que se perfila el tránsito hacia un estadio superior de L3 
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integración nacional -que hoy l.lamariamos supranacional-: la 

expansión internacional de los espacios cap! tal is tas mós dinámicos, 

tanto en el terreno económico -libre comercio e integrnción 

productiva- como en el poli tico. Este proceso no cancela lü 

rivalidad intercapi tal.is ta, ni la contradicción empresa 

transnacional-Estado. sino que las desarrolla a un grado inusitado 

en la historia del cap! talismo: los g1:upos regionales se enfrentan 

por l.a hegemonía mundial, y, de 

pasado,. forman gobiernos 

interpenetración del. ca pi tal, ya 

manera más evidente que en el 

económicos torno la 

no sólo como un fenómeno que 

afecta a l.os paises subdesarrollados, sino en forma creciente, a 

.los paises desarrollados.i Por ello, podemos decir que estos 

procesos, lejos de significar una solución a las contradicciones 

que derivan de la acción de las ETN, sólo las potencian y las 

transfieren en el tiempo sin resolverlas. 

Hemos dividldo las estrategias de las ETN frente a la crisis 

en dos vertientes: la primera busca dar respuesta a los imperativos 

de la valorización y comprende la experimentación de nuevas 

tecnologiaS, l.a relocalizaci6n productiva, ·1a reorganización 

interna, la diversificación de la producci"ón, entre las 

principales. La segunda responde a las orientaciones globales de 

las ETN para redefinir lugar en la economía mundial, 

caracterizadas en lo fundamental por nuevas formas del proceso de 

centralización del capital: fusiones y adquisiciones, los acuerdos 

tecnológicos y de producción conjunta, y les alianzas estratégicas. 

1. Las ETN y la reestr-ucturación en los ochenta 

Desde mediados de los años setenta, y sobre todo en los 

ochenta, las causas y los mecanismos de l.a crisis contemporánea han 

sido objeto de estudio privilegiado para las ciencias· sociales, en 

l l\l t•pon•I'" ca.a •J• del proca•o 11eon~•lco al 1terc:ada •undl•l. l•• ITK logun qu• •u• tntenle• •para1can: 11 

c:o•o el tnt•r•• gener•l do I• •Dct .. ded •undlel. 7 111 c:o•o 1tl lntPrf• """"'"'¡ d .. "º"ª"<Julr 7 can11trv..or ""' 

podciOn an h coep11unc1a cntr11 n1c.lcin11• r bla<¡uc1, pero taob.ll!!n. CO•o h U.ntc1 v.la pu• lci9nr 11•jorn 

n.lvel•• do ..,¡da, L• dlna .. tce de le oconam.la oundl•I qued..o etad~ al d111eoipello r e le• e•tr•teg.lel de le• EtN, 

•l•ntr•• qua lea prlorid•d•e de "'''~" nacJ6n q1,.dan 1cbr<>d'ft•r•ln.1·ln por le "cc>1•1·r~lttvtd•d". 

c:etegorl• de 1edJ<> y fin UlUoo del 1·r<>ca10 1tcon6111lc:o. 
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especial para la economia. 1 Dentro de las caracteristicas centrales 

de la crisis que las investigaciones sobre el tema sen.alan, 

tenemos: 

a. E1 agotamiento de las bases técnicas del proceso de 

producción, tanto en términos de los sistemas de maquinaria como de 

la organización del proceso; aspecto referido centralmente al 

estancamiento de la productividad y a las magnitudes crecientes de 

capital requeridas por la automatización. 

b. La rigidez de las empresas frente a las variaciones 
ciclicas y coyunturales del mercado, en ello se ubica la 

imposibilidad de modificar las escalas de producción y los 

productos que una tecnología dada es capaz de realizar; asimismo, 

existen grandes espacios "muertos", en términos de tiempos, de 

flujos de información y/o de almacenamiento de insumos y productos, 

entre la fase -o empresa- productora y las fases -o empresas

proveedoras y distribuidoras. 

c. Las consecuencias de las relaciones de fuerzas sociales 

sobre la acumulación de capital; relaciones caracterizadas por la 

consol.idación de posiciones y conquistas de los trabajadores, tanto 

en la producción { "contractualización" de las relaciones laborales) 

como en el. nivel. social {crecimiento del. sal.ario real., seguridad 

social., mejoramiento del. nivel. de vida). Esta situación de l.a l.ucha 

de el.ases devino en un "limite" para las empres.as, en tanto impedí.a 

la reestructuración de los procesos de producción y la reducción de 

l.os costos directos e indirectos del trabajo; asimismo, se 

constituyó en un peso creciente sobre las finanzas del Estado: de 

ambos elementos derivan los ataques contra los asalariados, bajo la 

forma de poli ticas de austeridad en todos los paises capitalistas 

desde mediados de los setenta. 

Estos tres aspectos, erosionan el mecanismo fundamental. de la 

expansión económica. Durante la posguerra, las alzas de la 

productividad se reflejaban mayores niveles de consumo -

productivo y final-, lo cual estimulaba la expansión de la 

3 l:m••t t1e"d•l •portll •1!1''"º• de le• trebejo• a.IL• l•portenU• el r••P<'Cto, ~h•• •n ••pecte! El ceplteU•.., 

urdlo 119'91 r Le c:rtei• Cl9801: l&otbl<in hen •ido laporu,,tee loe oat\ldlo• d• h •&C\lele uguleclonht• 

frene•••· por•J••Plo, h• interpretecion•• de11.9U11tte ll9B!ol y Corht 11985), 
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producción -mayores y nuevns inversiones. diversificación-. A 

partir de los ai'los setenta, al estancarse l.a productividad, se hace 

necesario reducir l.os costos del. trabajo y ello ataca el ·mecanismo 

de la expansión, al generarse una situación de saturación de la 

demanda social para las actividades lideres durante la posguerra: 
automotriz, quimica. 

d. Crisis del Estado interventor, tanto en su papel de 

promotor económico (empresas estatales, absorción de la fuerza de 

trabajo desocupada) como de regulador social (provisión de 

educación, salud, vivienda); crisis producida por la incapacidad de 

allegarse recursos al detenerse el crecimiento y por los 

imperativos de l.a competencia internacional. El papel del Estado 

fue cuestionado severamente como resultado de la mayor 

interpenetración de los espacios económicos "nacionales": cuando la 

competitividad internacional se erige como eje de las necesidades 

económicas globales, las funciones n<:1cionales de regulación estatal. 

pasan a un segundo plano y es necesario redefinirlas. 

e. Cambios en las relaciones económicas mundiales. Japón y 

Europa occidental son los principales campos de la expansión 

cap! talista de la posguerra, por lo que se desarrollan Capitales 

que a través de estrategias exitosas de desarrollo tecnológico, de 

concentración de ca pi tal y de expansión internacional, consiguen 

reducir la brecha, en cuanto a magnitud de capi~al y niveles de 

productividad, que los separaba de Estados Unidos desde los ai'\os 

cincuenta. 

De entre el conjunto de problemas que implica la crisis, 

destacaremos en este estudio, las respuestas de las ETN ligadas a 

las transformaciones de la producción. 

2. Alternativas de las ETN frente a 1.a crisis 

Como mencionamos, el primer grupo de al terna ti vas corresponde 

a las respuestas frente a los imperativos de la valorización; éstas 

pueden ordenarse a partir de los cambios en el proceso productivo 

que conducen, a su vez, a transformaciones de la división social 

del trabajo. 
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2 .1 Al terna ti va tecnológica 

El primer campo de las respuestas capital is tas es el de la 

introducción de nuevos procesos productivos, cuya denominación 

genérica es automatización programable. En términos sociales. esta 

transformación debe ser entendida como una profundización de J.a 

subsunción del proceso de trabajo, en la que el conocimiento y la 

información cobran una mayor importancia por las nuevas formas de 

relación con la fase de transformación del producto; asimismo, 

difunden los métodos industriales hacia otras actividades. 4 

Entendida como la conjunción del sistema de máquinas de control 

numérico con la informática y la telemática, y suponiendo el uso 

creciente de nuevos materiales, la automatización programable busca 

resolver el estancamiento de la productividad mediante dos 

mecanismos centrales: 

a) Modificación de la frontera de la automatización 

Para l.os procesos de trabajo organizados bajo l.os principios 

tayloristas y fordistas, el limite de la automatización está 

marcado por la diferencia negativa entre los costos de introducir 

mejoras en los sistemas de maquinaria y l.os aumentos de 

productividad que ell.o implica, y por l.a imposibilidad de seguir 

parcial.izando las tareas. 

tecnológico en formación 

productividad mediante: 

Por el. contrario, el nuevo patrón 

logra sal tos sustanciales en la 

a. La incorporación en el dispositivo automático de buena parte de 

los saberes del trabajador "fordista". 

b. Al permitir la real.ización de tareas que el ser humano no puede 

efectuar y/o al perfeccionar las antiguas. 

c. La industrialización de la fase del diseno de los procesos y 

productos. 

d. Lo central es la incorporación en el. sistema de maquinaria de 

dispositivos de recepción de información, cuyas tareas centrales 

son la provisión de instrucciones acerca de las actividades a 

4 l•Jo ••t.• optlc•, pode110• decir qu• 111 r•ntruct..,r•c16n vt•n• • prof..,ndh•r •1 entr•l•••11lento d• l•• 

ect1v1d•d•• ll•••d•• d• •ervldos. c•r•ct•rlu:lu por 111 9•n•r•ct6n 1' el "'•n•Jo d• 111 tnfonoac16n. 1' 1•• 

lnd .. •td•l••. qu• tr•naton•11 t1111c•••nt• loe •at•ri•l••· •ntrel•r•11l•nto 'l"• ere•"'"ª fono• de prod ... c:ci6n 

ª"'cho••• co•pl•t11, haci•ndo podbl• qu• el do11lnio d•l C•piul -1• 1 .. be=c.l6n r••l- •• prot...ndlc• •n lo• 

••r•cio• d• le nprod.,ccten 'I •l """•"''"" 
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realizar y J.a supervisión de .la marcha del proceso. 

As!, como alternativa a l.a máquina especializada del fordismo, 

enlazada con otras máquinas por medios mecánicos, surge la maquina 

polivalente unida por medios computarizados al proceso de 

producción global. Lo esencial de este nuevo tipo de máquinas es la 

reunión en un solo dispositivo de las tareas que la organización 

científica del trabajo había dispersado entre diversas máquinas. 

A partir de esta conformación del sistema de máquinüs, se 

ataca l.a parcial.ización de las tareas mediante las nuevas formas de 

organización del trabajo (la calidad total, el trabajo en equipo), 

logrando así mayor productividad no por la vía de la 

especialización individual sino a través de los efectos de la 

cooperación en torno a un conjunto de tareas. 

b) Flexibilización de la fuerza de trabajo 

La refuncionalización del trabajo, sin embargo, no se agota en 

.las innovaciones de .la organización productiva, sino que incluye el 

ataque a las posiciones logradas por los trabajadores en tres 

campos centrales: i) l.a ruptura del nexo entre el trabajador y su 

puesto de trabajo, ii) l.a estabil.idad laboral, tanto en términos de 

empl.eo como de horarios de trabajo, y iii) l.a reducción de l.os 

"beneficios" asociados con e.l régimen salarial en la etapa fordista 

(acuerdos en torno a .las ·condiciones de trabajo, seguridad social., 

sal.ario indirecto, etc). 

Estos ataques buscan agregar al incremento de la productividad 

derivado del progreso técnico, mayores niveles de explotación del. 

trabajo: así, sólo se trata de organizar en formas 

"cooperativas" a la fuerza de trabajo, sino también de prolongar la 

jornada laboral., mediante la intensificación del trabajo. 5 

Dos elementos hacen posible esta ofensiva contra l.as 

condiciones de vida y de trabajo de los asalariados: las mutaciones 

tecnológicas que vuelven superfluos gran parte de los saberes 

fordistas, y l.a incapacidad de las organizaciones sociales para 

5 E•t• h•cho •• d• 11r•n Jeport•ni;h porqu• ce>nfor•• tina •Hu•clón p•rticul•r"'ent• f•vorabl• •en lo h,.edtato

p•r• •l c•pttall l•• tnverdonoa •on cad• vez "'•• productlv•• pero .b•orben pn>porclone1 decrll!Clent•• d• 

trabajador••. por lo qua el deo•mPl•o ae convlert" "" tine con11ción "atructurel d• l• •cueul•clón¡ ••t. •l 

tl••P<> que •• logr• redu<:Jr el v•uo en fuuza de trabajo, ª" crean h• condtclonea para ·adaptar· • lo• 

tr.bajador•• frente• la• nece•idadu del cepltal, 
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generar alternativas a la reestructuración cap! ta lista. 6 

Sobre estas nuevas bases de la relación laboral surge el. 

trabajador polivalente, cuyo empleo y uso en el proceso de trabajo 

están sujetos a los cambios productivos y a las fluctuaciones del 

mercado: el capital cuenta ahora con las condiciones para alternar 

a la fuerza de trabajo entre diversas tareas y para expulsarla -o 

atraerla- de acuerdo a los ritmos que le indica la al terna ti va 

tecnológica y/o el mercado, así como para fijar los "costos" 

salariales en condiciones ventajosas. 

Aun cuando la estrategia empresarial puede utilizar por 

separado ambos mecanismos, el paradigma en formación implica una 

combinación de la automatización y la flexibilización orientada a 

crear procesos de producción menos vulnerables tanto a la 

concentración de trabajadores como a las fluctuaciones del 

mercado. 1 Para alcanzar este último objetivo. se han impl.ementado 

cambios en el. terreno de las relaciones de la producción con la 

reproducción y el consumo, sea que la empresa asuma todas las 

funciones mediante la integración y la diversificación, o bien que 

empresas distintas realicen tales tareas. 

Esta vertiente se denomina automatización flexible y es el 

resultado del. entrelazamiento de todas las funciones de la empresa. 

Este nexo se establece en dos niveles: primero, de las funciones 

6 Aal, J11 r•utruetura::il>n tia u•n•rado r••••i•nci• )' luch•• J.,,porunt•• en dlv•uaa ectl•ldadota, P•to nin<¡1m• 

lucha naclon.i con obJ•ti•o• dlatJnto• a lo• del capital: han aldo, pu••· luche• deten•ivaa '1 de pre•ervec16n. 

•A• 111ue de redet1nlcJ6n del """bo, Ee claro que cutl')"i•r lucha alternativa Inicia como una lucha defanaha, 

pero le euuncJ• d• elt•rnatlvae p1i.da. con al paao dol Ue,.po, Q•narar una altuact6n da cuA•trofe pare loa 

trabajadora•: an palabra• d• rrne•t tland•l• "El pallo¡ro radica •n la dur•cl6n de la criaJa. Y 1• erial• va• 

aer •U'f larga, y daapu6a da un parlodo da afio• )' afio• d• aq1dUbr10 tnaatabla, l• auaanc.la da aalida• 

ravoluctonar1aa. al h•cho d• qu• loa obr•rD• ••an con•acadoa a hu•l11u gen•r•h• cada do• otra• •!loa. <:o•O an 

Jtalla. pero aJn que a lo largo de qulnc• •llo• har• una 1aUda revclucionarla. eao podr1• Un•r con••=•nch• 

n•fnt•• en al Jnurior de h ch•• cbrer•. con•ecuanclaa •or•le•. pclJticaa. aubJetlv••· qua pu•d•n caa.biar la 

a1tuac16n. rae •• lo qu• ocurrl6 •n la Ale111anl• de lc1 afie• veinte r en otre>• p1!11a•, [!lubJrda, 11176•121 E•to, 

'1U• fu• ••<'rite hac• l~ •l'lo•, cabra •'• fu•ria con la dholucl6n de loa pal•a• acc:JaU•ta• )' d renaclaiento d• 

laa fuera•• ultr•d•rechl•t•• •o todo el •undo. pero 1cbre todo. • parttr da Ja 11u1enc1e de un cantrapeao •re ne 

dlll••~• una •lternattva- fr•nte al clpJt•li•JOo r la• forma• di d1•arrollo qu• h• traldo la r•••tructuracldn 1n 

laacchenta. 
7 ,.11, 1•• confor.acJcn•• eatr•••• ••rt•n: lalaa autc1>1tJ111d11 que lncarporan fu•rla de trab1Jo calll!c•d• •n 

condlclon"• 1alarto1ha r laboral•• de O'acepcl6n. ccupada1 1n t•r••• di lnncv•d6n a e1tret•glc•• pera •1 

prci:no d• prcdui:i:i6n rn 1u ccnJunto. FOr cpo1Jd6n 1 !uu qu" utUhan !Jrln c•ntid1d d1 !111ri11 d1 tnb1Jo 
diical1tlcad• 0 d• baJ• ca11Ucact6n, cuya rar ..... d., ••plot•clcn ••el racrudecl•!ento de la parc•ll1act6n r la 

lnundftcaclón del trabaJo. 
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con1indantes entre si, por ejemplo, el. diseno ligado a la 

manufactura, o la promoción de las ventas en relación al estudio de 

l.as potencial.idades del. mercado; y segundo, la creación de un 
sistema central que conecta todas l.as operaciones y permite un 

control centralizado de la gestión de la empresa, paral.elo a la 
comunicación horizontal limitada. 6 

Al lado de las soluciones que aporta para los problemas de 

productividad en el. piso de la fábrica, la al terna ti va tecnológica 

enfatiza la supresión de los tiempos muertos en la conexión de las 

fases de manufactura (diseno, innovación, manufactura, 
distribución) con los puntos de contacto externos (provisión de 

insumos, promoción de las ventas, conocimiento del mercado 

potencial., recepción de pedidos, etc). Para el.lo, se han 

desarroll.ado la producción sin inventarios (just in case) y la 

sincronización entre demanda y producción ( j ust in time) : en estas 

nuevas formas de la organización del trabajo, las relaciones con 

proveedores y distribuidores se modifican mediante el. uso de 

sistemas de información que desarrollan tanto métodos de medición 

de I.as seftales del mercado, como madi.os de transmisión de dichas 

informaciones. 9 

En sintesis, la alternativa tecnológica significa, por una 

parte, reducción de los "costos" salaria~es y de las capacidades de 

8 
Entn l• -.iltttud de •J-plo•• nproducl•o• •l de le plante d• To•hlb•. en o... J1p6n: •Toehlb" ll••• • o.e 

'Ubr1c• Jnteligente' porque un• nd comput1riaad1 c.,.plctJ• 1191 h• opanclon•• de 11enncl•. ln11•nl•rla 7 

••nvhctur1. pro••7•ndo lnro ... acl6n 7 part•• Ju•to•e•tlc•pci, La• tr1b1Jador•• de O.. en•aablan 9 dlt•rent•• 

proc:11•dor•• de palabra• •n 11 •l••• linee, y an 1.1t1a lln•• weclna. 20 v1rl•d•d•• d1 ca•putedar•• portit.tU11 

lhptopJ. Uaud-nte hacen lote• da JO ente• de cellblar el ....tela. pero loe tone d1 Toahlbe pueden •er llegar 

• ••r de •6lo 10 pi••••· Loa tr•b•J•darea han •Ido antrenadaa per• h1c:er c1d1 ... dda p1r-o no neceait•n confl1r 

1n 11.1 •aaorl1, ~ cid• pua1to. un1 hptop de1plle91 un dla9r .. 1 r h• ln•truc:clone1, 101 cualee c:..til1n c:u1ndo 

•l modela lo hece, 11:1 ciclo da vid• del producto p•r• lea c-put•dou• de b•Jo couo •• •lde 1ctull•1nt1 •n 

•••n, par lo que h• line11 de produc:c16n tlaalble p•r-sltl!n a la coapaftla prevl!nlr h t•lta de ot•rta de un 

modelo e•lto10 a la aobreproduccJOn d• uno curie ""nt•• haran dlsstnuldo•. tsuwart,1992:64) 
9 En •l t1rr•no del entnila•-lento e•pr•ea-.. rcadca prove<1dor•• r ccn1 ... ldon1 ••dlant.e 1hte•a• de 

intorseelOn. el aapec:to que u h• enht11ado •• •1 d1 Ja t.ran .. la16n d1 la lnfor.aeJ6n, •in aa.bar¡¡o. 11 pr••l•• 

del proca•o •• h 9enerael6n del conoc:t11Jenta de la• .. rcedo•• La euatanetel 11 que el c:aphd bu•c:a 

adel111taraa a l•• a1tlal•• -rc•ntlla1, la cual l• penolt:• ""ª -Jor plan•ac16n da 1u1 aetivldad••: 1610 cuando 

aeto •• logre, aa podbl• epnn•c:har al •ilal"° la• pcidbllld1dea de h --.nuhet.ura rt111bl•. En al articulo de 

Bt1111rt. ade•61 del c••o d• Toahlba. •• deac:rlba la estrategia da llao, tabrlc1nt• da C:O••Atlcoa. qv• prlarl1a 

•l c:onoc:l•hnta del -rcado. 7 •n bu1 a e1to1 do• •J-plo• plantel • ••• •• alcanu la tle:lllblllded cuando h 

intors1cl6n aU••nU h habilidad de uplatarla. Un1 fAbrlc:a tledble H J.n11rwlbla al no ae aabe que •• la qu• 

•• V•nd• •il•, r de nada arud• c:anac:er cuit.ndo <tl 10erc1do ae entr1a. 111 no •• poeJble r•acc:loner •n la planta•. 

llbld,l99Z16a1 
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gestión -control- y resistencia que los trabajadores habían 

desarrollado en la producción fordista; y por otra, desarrollo de 

un sistema de máquinas que puede generar ganancias de productividad 

a pesar de sus altos costos, merced a 1as posibilidades de 

diversificaci6n-reconversión, y a loS avances 

concretas de realizar el trabajo. 

2.2 Al.ternativa de diversificación 

las formas 

En tanto la al terna ti va tecnológica reorganiza las bases de la 

producción, la diversificación se centra en el. alcance de estas 

transformaciones. Los cambios socio-técnicos mencionados repercuten 

en la estructura de la producción al modificar la gama -diversidad

de productos que las empresas pueden elaborar y las escalas minímas 
para que el proceso sea rentable. Con los nuevos sistemas de 

maquinaria, la empresa puede arrojar a la circulación una gran 

cantidad de productos, pero ya no estandarizados, sino divididos en 

lotes con diverso grado de diferenciación, atacando de esta forma 

un mayor número de segmentos de la demanda social. 10 

En este nivel, la búsqueda se centra en la adaptación a l.as 

fl.uctuaciones del mercado y en la ampliación de .la demanda inducida 

desde .la producción. Esta vertiente de l.a acción de l.as ETN 

responde tanto a la rigidez de la producción organizada bajo l.os 

principios fordistas, como a la situación de estancamiento de la 

demanda que inicia en los años setenta. 

La estrategia de diversificación abarca dos campos principales 

de acción: 

a. La diversificación y la ampliación de la demanda tienen su 

base material en las "nuevas" características de los procesos de 

producción: 

Por una parte, 1.a posibilidad de reprogramación al.arga la vida 

útil. de los equipos y las lineas de producción, en tanto no están 

ligados a un sólo producto o a un segmento dado de la demanda, sino 

lO por •upue•ta. I• diuer•ifieec!On •et.lo. en 9u:er•l. r-•trlnglda al Interior de l•• aetl•ld•de•I I• 

uer••tillded no elllflltle• qu11 la =1'•1& tecnologl• utlHl•d• p~r• ehborar 1e!rt9eud0Íe•. •Ir•• P•r• l•brku 

•Ylones. Sin embs<110, el e111tblo. • """"• •Ola •up•rllel•I """'º rn d ceso d11 la lndu•U·ia del U•Uido, •• 

•urlciente '1 erueiel p•r• 9an•r venuJa• •n l• coapeteneia: l• •d•ptablitdad de lo• proce•o• debe -dir•• no 

por el eleance ab•oluto de la dlveralfleactOn, •In<> •n relat:Jlln • I• rl!Jld .. 1 de loa rraceso• lordl•t.••· 
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que son susceptibles de ser adaptados para producir otro tipo de 

bienes cuando la demanda del producto original se ha saturado. A.si, 

el riesgo de obsolescencia en relación al patrón fordista es menor, 

aunque ante la situación de rápido cambio tecnológico, el problema 

de la obsolescencia moral no deja de estar presente. 

Por otra, los nuevos procesos permiten asociar el crecimiento 

de las ganancias con escalas de producción ya no masivas sino 
diferenciadas. Considerada forma individual, la linea de 

producción propia de la automatización flexible es mucho más 

versátil en relación a su antecesora fordista, por dos razones 

fundamentales: el perfeccionamiento de la máquina mediante l.os 

dispositivos electrónicos e informáticos, que le permiten responder 

a un número muy grande de instrucciones; y las nuevas formas que 

asume la actividad del trabajador polivalente, basadas en una mayor 

diversidad de sus tareas y en el "involucramiento en la producción" 

(toma de decisiones y de iniciativas). Al desandar e1 camino de 1a 

especia1izaci6n al máximo, los nuevos procesos de trabajo crean 

lineas de producción con usos a1 ternativos desde el punto de vista 

técnico. 

En esta reestructuración de la producción, 1as actividades de 

disei'l.o de procesas y de productos juega un pape1 noda1; a partir de 

la introducción de los métodos industriales (masificación del 

trabajo, división de las tareas) y de 1as nuevas tecnologias 

(disei'l.o asistido por computadora-CAD, lectores ópticos, uso de 

nuevos materiales, transmisión mundial de los disei'l.os, etc) en esta 

fase pre-productiva, se crean las condiciones "conceptuales", el 

plan para racionalizar los procesos de producción, para 

diversificar las líneas de productos, y para adaptarse a las 

necesidades del. cliente ( personalización-custornize), 11 creando asi, 

nuevos segmentos de la demanda. 

11 U ej .. ·plc ••• •O<:orrldo par• 1: .. nrer ha lla.,ad•• eecno,.la• d• 11ª"'ª e• al d., lo• .,aiablo• ª"perfldalea en 

lea eareeterl•Ue•• d11l producto. por •J•10plo. •I "•ºde div•r•o• <:olor•• y/o adorno• en aeUYJdadu ec•o la 

eonheclOn y •1 eehado. Sin .,,.ber90, ••toa eje,.plos no h•e•n Jt¡•tlela a le• potenel•lidad•• de h• """vea 

tana• da dJ•el'le> y p•r•onalli•eHn de lo• ;>rodueto•: •on "'"·'ora• '"'"e•trea di a11e>, la produce!On dlO 

worlotatJona y da chipa ASJC:1-. en la e"al. la• e"alldaJ•• da la e=~putedora r aUn d• lo• •leroproee11adar11• •• 

fijan a partir d• un dl••l'lo r•r•enallrado, .Jn "'ª""ª d• •tlehn::le. ea de::ir. t .. ncionando con la !Ohoa e 10ayor 

e!!ehncle J., un Ft=~••o ... u.,,darl•ado. 
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b. Disminución de la magnitud del capital. circulante empleado, 

debido en primer término. a la reducción de las necesidades de 

inventarios -insumos, productos elaboración y/o productos 

finales- y de compras realizadas pero no recibidas así como de 

ventas no cobradas; ello deriva de la conexión más eficiente entre 

producción y circulación. En segundo lugar, se ahorra material. de 

trabajo y materias auxiliares por la reducción da los desperfectos: 

la nueva organización del trabajo, sobre todo en su aspecto de la 

calidad total, se conjuga con 1os avances de las herramientas y de 

los sistemas de información que vigil.an la marcha del proceso, para 

hacer posible el. alza de productividad con cantidades muy pequei\as 

de desperfectos. 12 

Asi, la reprogramación y la versatilidad hacen posible la 

reducción de las escalas de producción sin afectar las ganancias. 

puesto que, al funcionar con mayores niveles de productividad, 1a 

automatización flexible requiere de menores inmovilizaciones para 

igualar -o incrementar- la magnitud de mercancías producidas en 

relación a inversiones similares en sistemas fordistas. La ventaja 

sobre la automatización rígida es, en caso de expansión, el 

funcionamiento más intenso de las máquinas sin alzas proporcionales 

de los costos, incluyendo los costos salariales, debido a los 

menores requerimientos de trabajadores; en situación de 

contracción, las inversiones de ca pi tal pesan menos sobre la 

rentabi1idad de la empresa. 13 

Debe subrayarse que la disminución absoluta de escalas atai'\e 

Aun<¡u• •l punto d• r•f•nn.,1• <:'entr•l •on I•• hr""" lndunrhle• tr•dielon•I.,•. •l •r-nlo no •• 

r•atrlng• a ell••· alno que eoepr•nde 1 lo• l l•M.tdo1 urvlelo1, debido • que 101 ..Otodo1 tnd1,.trlale• P•netr•n 

•n e1tu •ctlvld•de•: por eJe•plo. ll to•••<>• la c•ptur ... que e• l• tare•••• de•.,•llflc•da dd proe1110 d11 

•anejo d• l• lntora•eiOn. t1tneao1 qui l•• ••J<>rd• rn l.• ""locJd~d de proce10 da l•• eoaput•dor••· r<:p1rcuten 

dlreCh••nt• •n l• cantld•d de "n•rgla .,lo\etrlca nrc•urJ• p1r• pr<K"r••r \In eh•rt<> .,.,.ero d1t unlded11 d., 

lnforaaeltm: ••tt• eJuplo b\ltdo adquJere una dlmcn .. 10n ouat<1ntlv4 aJ pen5410oa "" 1• cant11!.id de lnfor•ac16n qu• 

pr<>c•H l• •ctlvld•d b•nc1rl• r I<>• aharr<>• que l•pltc .. "l p,.rhrecJon••l•nto de U 11• cap•cJd•dea d" proc .. 110 

t•leropt<>ce1•d<>r••· vdocJda<ll. UJ loa pro~'ª'""• •eJ'l•.td<>• en .,¡ proc11•••knto r la tr1n .. l•J6n d• le 

inforaaelOn. y UI) lo• "'"dloa de tr.tnul1l6n '"''"'"'"'· ut .. llt<'I. 
13 

La llt•r•tur• 1obre 101 nuevo• procuo• de pradueelOn enrat11a l• e•p .. cld•d de adephcl6n fnnt1t •I ciclo 

••rc•ntU, 110.t•r•ndo 11 J•portanela d1t I• adapt .. e!On o reconv,.nl6n d .. la ••<¡uln11rla 11n un •"-nto 11n qu• •l 

par•dJgaa t•enol6glco no •e h• 111t~blll&"d<>: "" tanto lo• aeder•d<>• pro9re•o• de la• nu1t••• t1tenolo11l•• 

vu•lv•n ob•oletoa -o pu,.dan lhgar " h•c~dc•, C<>nfar11aclon"• cn..pt .. t•• del proceao de tr•b•J<>. el hecho de que 

l•• ••i¡uln•• puedan ur routUJudan enº''"' confonadclOn, !ntro<l~c" un •le,..,nto d• fl.,dbJlldad •ur u:r..;rt1nt11 

p•r•alcaplt•I. 
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s61o a algunas actividades como el corte de metales y las acerias, 

al.gunas secciones de los textiles y la confección, donde la pauta 

de desarroll.o ha sido el. surgimiento y la reconversión hacia • 

pequef\os establecimientos de alta productividad. El efecto general 

que se debe destacar es que con inversiones de cap! tal de la misma 

magnitud, la automatizaci6n flexible es mucho més productiva que el 

sistema fordista. y ello permite racionalizaciones de los procesos 

productivos para mantenerlos en el mínimo de inversión y con .:il tos 

niveles de eficiencia (disminución relativa de las escalas, 

respecto de los niveles comunes en el sistema fordista). 
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2.3 Alternativa espacial 

Mientras que el uso de la automatización flexible parecerla 

estar al al.canee de muchos capitales, 14 las posibilidades que 

impl.ica la deslocalización productiva15 sólo son aprovechables al 

m!ximo en el. marco de la acción mundial de l.as ETN. En los anos 

setenta, las interpretaciones dominantes planteaban que incluso 

capitales pequenos y medianos podían echar mano de l.as ventajas de 

la inversión en el extranjero, subrayando los incentivos que 

ofrecen los espacios subdesarrollados: costos salariales, recursos 
naturales, estimulas del Estado huésped. 16 

Sin embargo, lo que estas interpretaciones perdían de vista 

era que la deslocalizaciOn no puede limitarse a la búsqueda de 

"externa1idades". es decir. de menores costos que no son generados 

por 1a propia empresa; la profundización de la internacionalización 

productiva ha significado un peso creciente de los movimientos de 

capital en pos de mercados y tecnologias, los cuales ocurren~ por 

lo general, entre paises desarrollados. En tanto estos factores son 

14 El ••ludio d1 Plor1 y Sab1l 1191101 1u9l1re qu• lea nave• for'"•• d1 organhaci6n producttYa lapllcan una 

t1nd1ncia a l• nd11ccl6n d1 111 Hcala1 de prcducctti.n y, por unu. a la dh•lnucl6n de la talla •in!•• qll• 

nqul•rln 11• 11pre1a1 para ccapettr. t.d1alll1 de 111 ln1ut1cl1nctaa •n cuanto a 11 cantidad y el tipo d1 

1ctl•ld1d11 qu• 1n•ll1a, 11t1 trabaje pl1rd1 d• vlna loa requ1rl•lentc1 c-r1cl•nte1 da capital involucr1dc1 •n 

.i i!eaarrollo d1 11a nu1•a1 t•cnologla1, a tal punto que ha propl11 t:'Tfll bu•c:a.n coo,.rar •ntn 11 par• lograr 

a1Jor•• po1iclon11 an 11 c:o•p•t1nch. De cualqui1r fo,..a, cundo la1 1•pr1111 c:ompran y adaptan •au• t•cr¡olo9h. 

11 po•lble pen11r en e•pn1a1 p•qt11lla1 J' ••dian•• alt1•1nll prod11ct1Ya1 qui do•inan 11gm1nto1 d1 1.1n1 actividad 

0 ta.n Hlo un producto. 1unqu1 no control1n la1 ba111 d1 1u l11to 1n tanto no de1erroll1n 11 t1cnolo11'l• de 

foMll aut6noaa. En otro 1entido. 1<¡111 talbltn •• ob1e"a 11 l•port1ncl1 q1.1e tienen le1 t:?fll, puaa en 1u int1rlor 

pu1<11n 1lb1r11ar t1nd1nc:l11 a l• r1duccldn de 111 11c1l11, y poi' tanto, da ••nor11 lnaovl1h1c:lon11 da capitel. 

1nl11ad11 con 11 control de 11rc1do1 y recunoa f1n1nct1ro1 y te.,,,o16g!co•. condlclon11 qua nlng<ln 

11tabl1c:tal1nto da aanor e1c•I• pu1d1 cuapltr. 

U C:ab<i 111ot•r qu• por dnlocalO•c!dn antendemc• tanto 11 flujo da capital qua 111111 1 otro 11p1clo par• cniar 

• 0 comprar- una 11pre11, coao 1•• d•cl•lon•• de tr•al•d•t un• planta d1 un• Nlgl6n a otra, 1n h bllaqued• da 

1ejor1•condlc:ton11deoper1cldn. 
16 o. hacho, nu•1tro plantea•lento •• qy1 h d1aloc1!11•cldn por aotlvoa de r1d11ccl6n d1 co1to1 aa 

re1atlY•11nt1 1cc1albl1 al conjunto da h• tr1ccton11 captt1ll•U1, ·c111ndo 111 1on•1 fr1ncaa lndu1trl1l•1 

UPll f111ron aat•blecld•• por prl•1r1 v•a 1n 101 •et1nt.11, •• hilo con la eap1ct1tlva d1 que atr•J•ro.n nu1Ya 

lnnr•illn 11tr1nj1r1 de h• l:Tfll q11e J'• oparab•n an gran 11c1I• 10 11 1con=•i• •undlal. La t•alldad fu• otr&, 

•In 1ab1r90, L•• 11pr1111 11tranJ1r11 <ro• 11 •at1bhcl1ron •n e••• 1ona1 no fuaron, por lo 9•n1r11. laa ZTlf J'I 

conoclda1, alno 11pre1a1 d1 111nor t•••llo. qua a ••nu<lo ap1n11 11t1b1n tnlctando 11 eap1n1t6n da aut op1raclon11 

lnt1m1c:1ona111, ,. Ali. ha &PI habrl&n e1t1.uhdo .;n tlujo de Jnnr•l6n ••tranjera de Hpnoaaa 'l'I•· di otro 

•odo, no utaban 111ta1 p•ra toa•r el rl1190 d• pro<lucir 1n otro p•l•M• (Cr;f•OHU.196011701· En alguno• c1101 de 

dnarrollo tecnolb9lco. aobr• todo en el c:onte•to d• la 1ccno•l1 da 1':1t•dc• Unldo1. l•• 111pr1a11 p•qual\11 J' 

aidhn•a p1rtlctp1n •n tanto po111n un conoci...,.l•nto por d1urrol11r o aplicar, Piro 1ate flujo d1 c1pttal11 aa 

1610 Lln a1p1cto dd proc110, r no•!••• l•port•nta en 111ctL1•1id1d. 
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los determinantes en la orientación de los flujos de inversión 

internacional, aparece claramente el predominio de l.as ETN, pues 

los capitales de menor magnitud no cuentan con l.os recursos para 

desarrollar tecnologías o sostener una "guerra" de precios en 

mercado distinto al de origen. 

La deslocalización productiva es producto de dos clases de 

imperativos: la competencia y la resistencia de los asalariados. La 

presión competitiva se expresa mediante: i) la búsqueda de los 

menores costos pero en condiciones de viabilidad del proceso 
productivo: se persiguen las mejores combinaciones de costos y 

calidad de los elementos del capital y la fuerza de trabajo; 17 ii) 

la necesidad de obtener tecnologias y espacios de realización, en 

un contexto de presiones proteccionistas crecientes en los paises 

desarrollados, 

En forma paralela, la acción de los trabajadores en torno a la 

relación laboral también impulsa la migración del ca pi tal; la 

disputa por los salarios, las condiciones de trabajo, la 

estabil.idad en el. empleo, el control del proceso de trabajo y la 

resistencia frente a los cambios tecnológicos, entre otros 

aspectos, puede alcanzar un grado tal, que para los capitalistas 

sea preferible trasladar la producción hacia otro espacio. 

Estos imperativos pueden expresarse a través de cinco factores 

que influyen las decisiones de traslado espacial de la 

producci6n: 18 

a. Recursos naturales 

· El control de recursos naturales necesarios para el proceso de 

producción es el factor de localización más lineal, pues el capital 

debe instalarse en el espacio que aloja el recurso a explotar. Las 

materias primas de origen mineral (cobre, hierro, etc) y los 

energéticos son las actividades principales en este renglón, aunque 

17 A•l. par eJ<r!Oplo. no•• tr_.t• d• c:onuqulr I• fU•rU i.I• tr.,b•Jo .,,.. b•r•t• y d••org•nli•d•, .ino ac¡u•ll• c¡u• 

c:uant• c:On I•• c:•11tlc:•c1on••, o qu• pu•d• adqulrtrl•• A partir d• •U •ip•rlencia puvla y/o au nlvd 

•ducatlvo, qua aaig• •1 proc:••o d• trabajo qU• •• tr•ahd•, y ade•a•. efr•ac:a. una vent•J• d• c:oato. 
18 11:• poirtln•nt• ••lldar qu11 an nuutr• •nu ... r~cl6n d•IU<:a•o• lea ••p•ctoa actu•I••· Ña qu• le1 

C:Ar•c:t•ri•tic:ea da la 1apanal6n d• la poagu•rr•: •ato• Clltlor;oa. a.In •iab•r110. no pued•n ur d•ph1Hnta 

obviado•. debido al igran p••o qu• aün Uan•n' por •Ja.apio, la d•doca11aacl6n h•cia ion•• franca• 1 h 

ln•t•l•c16n •n pal••• aubd11a•rrellado1 da t!Ual•• con tac:nologi11 111aduraa, aen proc:eao• qu• Influyan d• •<ln•ra 

l•portant• •n •l c:oaipona .. 1ento da c:l•rtn aet!Vldad••· 
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también son importantes algunos cultivos (tropical.es, por ejemplo) 

que por razones de fertilidad o de aclimatación, están ligados a 

ciertas regiones. 

El interés del capital por controlar estos productos naturales 

para incorporarl.os a la producción, y, través de su 

monopolización, obtener ventajas en la competencia, transcurre 

entre dos determinaciones centrales: 

Por una parte, la propia riqueza natural considerada en la 

perspectiva de l.a productividad: en relación al trabajo que demanda 

la obtención de ciertos bienes en distintas regiones del planeta, 

se establece una jerarquía que marca los focos privilegiados por el 

capital; en su dimensión cuantitativa, la riqueza natural también 

influye, puesto que las reservas y el tiempo en que pueden 

agotarse, deben ser considerados en las decisiones de 

deslocalización. 19 

En este nivel, los problemas ecológicos, derivados ele 1a 

explotación irracional., e incluso de la simple explotación de los 

recursos natural.es, comienzan a pesar como factores de desaliento 

para las inversiones del gran ca pi tal, que se concentra en l.os 

materiales estratégicos -marcadamente, el petróleo- y recurre a la 

asociación con capitales locales o de menor tamano, y aun con el. 

Estado, para obtener otro tipo de mater,ias primas. Sin embargo, 

esto, que es s6l.o una tendencia en sus inicios, debe ser matizado 

por l.a práctica común, incluso por parte de l.as grandes 

transnacionales, de deslocal.izar hacia los países subdesarrol.lados 

las fases "contaminantes" del proceso productivo, en este caso, de 

aquell.os l.igados a los recursos naturales. 20 

Por otra parte, la regulación estatal determina en forma 

19 
11.unqu• l• h1•tort• d• I• atn•rl• I' la ••traccl6n da patról•o, an todo al ••mdo ha ••9lllda "" rlt-.. 

••P•••lldlco. c:an grand•• c:tc:lo• d• ••p•nd6n T •111ot .. lento. •l c:•mtral d• lo• r•euno• n•tur•l•• por l•• ET/t no 

puad• d•r•• d•J.ndo • l•• fu•ra1• d•l a11r<:•dD l• ••ltd•c:ión d11 h• Jn••r•lon•• ••Pr•ndld••· par lo qu• l•• 

•c:ttvld•d•• d• pro•p.,c:c16n (r••erYa• )' rit•D• d• c:oll•U9DI )' d• d•••rrallo d1 produc:to• •u•Ututo• ••U1n 

lnti-••nta llv•d•ac:anl•••plot•c:Jóndlr•cta. 
20 En ••• ••nUdo. •• d•b. •ubra)'•r la c:ont .. ln•clón d•l •11u•, qui •• uno d• lo• prtnc:IP•l•• •co•tD• 

•C:Ol6gic:a•M d• la 1nduatrl•ltaac:t6n. D•bldo • '" relaUva •bundanc:la. •n tanto q1111 lo• d1.ec:ho• Uur•n h•c:ia 

to• oc:•"1o• y •• """nta c:on ••nto• aubt11rr&noo• <JU• pu1td•n •U•tltutr lo• cru•l"p<>• da •11'1• c:ont .. lnado•, "•t• 
gr•ve proc:••D d• d•t•rlaro aabhntal h•bl• sido •a•hr•do ho•t• firc:h•• nc:l•nt••· Hor di•. al pr<>bl••• d•l. 

agua. c:ont•mln•c:J~n y agat .. t11nto del 1gua pot•bl•, •an de l• ••Jor r11hv•nCI•• tanto p•r• h •c:thld•d 

ec:onó•Jc•.C:D'"ap•ral•pnaa...,,•clónd•lavld•· 
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crucial, los intentos del capital por controlar los recursos 

naturales. Como una constante, la propiedad nacionaL de estos 

recursos está ligada a la formación y consolidación de los Estados 

nación, tanto desarrollados como subdesarrollados; y dicha 

regulación excluye por principio, la participación de los capitales 

extranjeros. El desarrollo de las relaciones económicas 

internacionales ha estimulado el. levantamiento de buena parte de 

las restricciones estatales, pero la soberanía nacional. sobre los 

recursos naturales continúa generando conflictos entre empresas y 

Estados.H 

Cabe subrayar la acción de otros dos aspectos que influyen en 

la búsqueda de recursos naturales. Por un lado, las empresas, y en 

particular las ETN, estimulan el desarrollo tecnológico para abatir 

su dependencia respecto de procesos o productos ligados a la 

naturaleza: en esa dirección apuntan las investigaciones en 

biotecnologia, nuevos materiales y materiales sintéticos, que 

sustituyan a las materias primas naturales. Por otro, debido a los 

grandes volúmenes de capital que requiere la explotación de los 

recursos naturales, sólo los Estados o las grandes ETN pueden 

emprender proyectos en estas áreas. 

como vemos, existen una serie de influencias contrapuestas en 

torno a las decisiones de invertir para controlar recursos 

naturales, lo cual dificulta el establecimiento de un patrón para 

el conjunto de las ETN que actúan en este campo; no obstante, las 

tendencias del desarrollo tecnológico y del consumo energético, 

colocan a los hidrocarburos como el foco de · interés de los 

ca pi tales de vanguardia. 

b. Fuerza de trabajo 

E•l• .up•cto •• t•l•v•nl• peu lo• pal••• •ubd•••rroll•doe, q .. ,. d .. unt• I• po•!J\l•rrll -• tnet ... •o •nt••· 

pr•t•ndi•ron b•••r •u de••rrotlo, •n •l •provech••lanto d• •"" re.:ur•o• nllturele•, rn loa Ulth•o• ena•, hnto 

la •ol••d•· de pollUClla naol.l.beula• col!lo loa prtiyeclaa J• 1nta9uc1on'ragton•I. h•n re•vlvado 1• dleCt.!alón •n 

tomo• le propleJ•d da aatoa racur•oa: ••l. la prlv•ttu::-lOn, parel•I o tot•1. ••t• •brtendo l•po'l't•nte• 

c••Pº" par• le accH•n del c•pltal ••tr•njaro. qu• ve ••l. diluida I• prlncJp•l b•rr•r• P•t• •podar•r•• d• l•a 

fu•nlea ••tr•t•glca• d• •prov••Jon••lento, r11 •••n p•r• e""ª""'ª prcJ .. ctlvo o hu,.,•no. L• •ltuaclt>n d• lo• P•h•• 

da••rrolhdoa •ll =ur dietlnt•, pu•• al bler. no utat• •<:>••reduce· l• lntervenc!On del E•t•do, al !lr•do d• 

dea•rrollo de loa c•pit•l•• loc•h• 11•r.or1tu• qll• la ••plotaclOn d• lo• t•curaas n•tllt•laa lncld• podtlV•••nt• 

an le ecano,.la leed: "n a•tO• cHpo•. l•a -11bert•des· .,c;.;:ont> .. 1::-u •Olo tt.,n•n un IJmlt•. el d• 1• ll•••d• 

••!JUrldad nacJona1, 



73 

crucial, l.os intentos del ca pi tal por controlar los recursos 

naturales. Como una constante, l.a propiedad nacíonal de estos 

recursos está ligada a la formación y consolidación de los Estados 

nación, tanto desarrollados como subdesarrollados: y dicha 

regul.ación excluye por principio, la participación de los capitales 

extranjeros. El desarroll.o de las relaciones económicas 

internacionales ha estimulado el. l.evantamiento de buena parte de 

las restricciones estatales, pero l.a soberanía nacional sobre _los 

recursos naturales continúa generando confl.ictos entre empresas y 

Estados. 21 

Cabe subrayar l.a acción de otros dos aspectos que influyen en 

la búsqueda de recursos natural.es. Por un lado, las empresas, y en 

particular las ETN, estimulan el desarrollo tecnológico para abatir 

su dependencia respecto de procesos o productos ligados a la 

naturaleza: en esa dirección apuntan las inves.t.igaciones en 

biotecnologia, nuevos materiales y materiales sintéticos, que 

sustituyan a las materias prisuas naturales. Por otro, debido a los 

grandes volúmenes de capital que requiere la explotación de los 

recursos naturales, sólo los Estados o las grandes ETN pueden 

emprender proyectos en estas áreas. 

Como vemos, existen una serie de influencias contrapuestas en 

torno a l.as decisiones de invertir para controlar recursos 

naturales, lo cual. dificulta el. establecimiento de un patrón para 

el conjunto de l.as ETN que actúan en este campo; no obstante, las 

tendencias del desarroll.o tecnológico y del consumo energético, 

colocan a los hidrocarburos como el foco de interés de los 

ca pi tales de vanguardia. 

;u t•t.• ••p•ct.o o• rd•••nt• p•r• lo• p•I••• •ubdea•rrollado~. que dur•nte ¡., po•'Jurrril -o lnclu•o •nte•

pr•t•ndl•ron bile•r •u d••errollo. en el •pr<>Yech••l•nto d1t •u• rec.,no• n•tur•le•. En I<>• ulll•o• "'°'""· t•nto 

la •ol••d•º de pollt.kaa neollbtti-•le• .,......, toa P"°Y"Ctoa d• lnt•gracl6n r1t9ion.,I. h•n r•avlved<> la dlacual6n en 

t<>rno el• propl•ded de e•to• nicuno•• aal. I• prlvatiaecl6n. percl•l o total. ... u •brJendo t.,portent"• 

eampo• para le •Cet6n del capitel ••tranjero. que ve ea!, dtlulda la prlnclpd berrera per• apoderar"• d1t lea 

fu•nta• aatut•gica• da •pn>Vi•lo,...hnt.o. J'ª sean p•t• ccn•u•o productivo o hu.ano. L• altuecl6n da lo• pahe• 

d•••rrolledoa•• ""Jdlatlnt•. pue•al bl.,nno••i•t .. -o "" r"duce- ta JntervencJ6nd .. 1 Eatado. el grado de 

da•arrollo de lo• cepJUl•• loc•l"• gar•nt.Jze qu• l• ••plctec16n da loa rrcuraoa n•turalea Jnclda poattlYa...,nt11 

en la 11 eon0>1le loc•li en r•toa c11apoa. lee "llb.,rtadea" econ6stcaa atila tienen un U•Jte. el d11 l• 11 .. ade 

ae1111rldadn•clon11l. 
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b. Fuerza de trabajo 

Las empresas buscan fuerza de trabajo en cal.idad y costo 

adecuados a los diversos tipos de procesos de producción. El. 

movimiento predominante en l.os anos setenta, consistente en el. 

traslado de procesos de bajo contenido tecnológico hacia paises 

subdesarrollados, con fuerza de trabajo descal.ificada y barata 

(generalmente tareas de empacado y ensamble), ha evolucionado hacia 

una situación mucho más compleja, donde la alta tecnología no está 

renida ni con la localización en paises de mediano desarrol.lo, ni 

con la utilización de fuerza de trabajo poco calificada o sin 

calif icaci6n profesional. 

/\qui podemos derivar de nuestra metodologia general una 

explicación alternativa a aqué11a que establece un nexo entre grado 

de desarrollo de la tecnología (de baja a alta), tipo de fuerza de 

trabajo que se (descalificada-calificada), y nivel de 

desarrollo del espacio receptor del proceso (subdesarrollado

desarrollado). Para nosotros el vinculo debe establecerse entre las 

posibilidades de deslocalización y el lugar que ocupa en la 
estrategia global de la empresa {carácter central-prioritario), la 

fase que se traslada: la combinación de tecnologias de punta con 

trabajo poco calificado en regiones de bajo desarrollo, sólo puede 

explicarse a partir del control de los aspectos nada1es para .la 

obtención de las ganancias. Así, se ha estimulado el surgimiento de 

nuevas estructuras en la calificación que "otorgan" al trabajador 

mayores márgenes de acción, pero menores posibilidades de control, 

tanto por los sistemas de vigilancia como porque los determinantes 

centrales del proceso tienden a escapar del piso de la fábrica, y 

estas nuevas calificaciones son susceptibles de ser adaptadas a 

diversos contextos económicos y sociales. 22 

c. Tecnología 

En este sentido, el control sobre la generación de los 

conocimientos que sustentan los procesos de trabajo cobra 

22 111 ••na•••• •• la uplrac:10n d• l•• ••pr••••· Por cJur un •J••plo c:•r.,..,,11, an I•• nu•••• pl•nt•• 

•utoeotrJc:a• del N:iru de 11a.ic:o. •• oburun aatratagh• dhara•• da g••tlOn de h tuerr• da trabajo Y d• 

alactlOn tacnolOgl.,a: •h•ntu• <111• Crn11ral Motora rnfatha l• l•plant•c:IOn da nueva• fono•• da organirac:iOn del 

trabaJo. laaplant11•FordF<>nenpcrdal•ntaeluacdatacnol119Jadapunt•: aab••rec:lut•n fuarr•detrab•Jo•Jn 

eaperJanciapravi•anl••c:tJ•id•d. 
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particular relevancia. E1 control de las tecnologías es mucho más 

importante que la reducción de costos, y por ello, en las 

decisiones empresariales predomina la prevención -y, en lo posible, 

el bloqueo- de la difusión de J.a tecnología que es estratégica en 

la competencia. Esto expl.ica no sólo la retención de ciertas fases 

en .los paises de origen, 21 sino también, el que fases que en 

términos de costos están llamadas a deslocalizarse hacia los 

espacios de 

desarrollados. 24 

menor desarrollo, lo hagan hacia paises 

Desde otro ángulo, en la medida en que el desarrollo histórico 

de algunas tecnologias implica su concentración en ciertos 

espacios, existen también movimientos de capital que buscan obtener 

los conocimientos ya generados: este fenómeno es muy marcado en las 

industrias que producen las nuevas tecnologias. en donde podemos 

observar que, al alcanzar un cierto nivel de madurez, las empresas 

que iniciaron copiando y adaptando el conocimiento de otras, en la 

actualidad se plantean interiorizar los procesos de creación 

tecnológica a través de la instalación de filiales en la región que 

aloja las innovaciones o las tecnologías de punta. llegando incluso 

a la compra de empresas innovadoras pequef\as y medianas, y mediante 

convenios de desarrollo . tecnológico el extranjero con 

universidades e instituciones de investigación. Estos elementos 

están presentes en la última oleada de expansión de los capitales 

japoneses -y en menor medida asiáticos y europeos- hacia la 

economía estadounidense. 

d. Mercados 

En términos tradicionales, la apertura de un emplazamiento de 

producción en otro país ha sido una forma de superar los obstáculos 

23 L• ••Pr••• Sonr. glgont• de la dectr6nlc• d• conau,.o, utrece un eJe10plo d• ••te co•port••Jento: el ••c•nao 

•n la adaptación'/ ganerac16n da t•cnologlaa. ha JapUcadu al traalado d., diatJntaa tau• de pn>duccl6n Q\le, an 

cada ..,..nto, daJan da aar crucial•• en la compauncla: tuboa de <'lne•copJo, ª'"Pllfh:adoraa, chipa da •eaorla, 

etc. !rl la actualldad, fabrJca o -aubcontrata- t.,l.,vl•<>r.,• o "quipo dfl •onld<> en •u• ••plua1dento• aaU•tJcoa, 

p•ro conca"tr• •n J•p6n laa tar••• de optoel•Ctrónl<:a lr•ro Uoaer. d!acoa cc•pactoal. 
24 La lnduatri• da la pro11ra•aci6n praaanta aultltud d• eJa•ploa d• •llo: pala"• como Cor••. que cu""tan o;on un 

iapr••lonante daaarrollo d• la l"g•ni•rla, captan ln1r•raJo""ª para daurrollar aott1rara. pan c:aaJ tod1a 

orhntadaa &1 c:ona1,1.&o Una! (pa<¡•.Hter1•, juagoal '/no a los lengu•J•• da pro11r .. •cl6n 11 otro• deurrollo• de 

'll'an<JU&rdJa, a peur de qua Clll!nta ca" la• poalbilJda~n t•o:nio;ll r •1norcs CQatOS qus l&a flrlliOne& d• 

Occldenta: l•• t•r••• de 1ran1111•nlla •• r•aervan para laa tlllah• rn P•h"• avan1ado• r/o aa realh•n •n loa 

•arco• da la cooparac:U1n antr• granda• tran•nacio"al••• 
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que encuentran las exportaciones,,. tanto en el plano de las barreras 

comerciales, como de adaptación a las peculiaridades de un mercado 
foráneo. 

La reestructuración de los ai'ios ochenta ha planteado diversos 

obstáculos a la expansión de las transnacionales en este terreno: 

tanto el lento crecimiento de los mercados consumidores, debido al 

estancamiento de los países desarrollados, como el alza de barreras 

proteccionistas de diversos tipos, 2!> impulsan la deslocalizaci6n 

productiva en busca de mejores condiciones de realización. 

Las nuevas formas de organización productiva también demandan 

penetración en los mercados: tanto la diversificación, como la 

eliminación de tiempos muertos requieren del conocimiento y la 

cercania con el mercado consumidor para reaccionar ágilmente. La 

adaptación a las necesidades del consumidor no puede sostenerse en 

la inducción de los patrones de consumo o en las reducciones de 

precio, sino que debe darse una verdadera interacción con los 

destinatarios de los productos, sobre todo en el caso de 

actividades que proveen insumos y medios de producción, que son 

mucho més difíciles de estandarizar respecto de los bienes de 

consumo final, y en las cuales, para los compradores, las 

consideraciones de calidad y versatilidad pesan más que los precios 

de venta. Esto es así, porque hay necesidades técnicas de la 

25 El eetanc:aaiento ., el protec:c:ionleeo de loe p•l••• deearrolladoe. tienen diver••• relc:ee: en t,.noh•o• 

n•eion•l••, h r•••trueture<:J6n c:•plt•ll•te h• •l9nJfJeedo •l aur1JJ•l•nto d•l ••P•i:Jo ••t•dt>.,nJdene• eoeo el 

prJnc:lpel fcc:c c:onewoidor • nivel •"ndld. en tento •l ereci•lento ec:el•udo del eercedo de Jep6n h• eido 

cubierto por eue propio• c:eplt•l••· 7 le rd•tlv• ••t•bUlded del eercedo europeo no h• eldo un factor de 

dineellacl6n pera le eeono•l• eundlel en lo• ••te11ta• 't oc:h<1ntee, Le func:Hm coneu•ldore d• l• econo•ie de 

E•tedoe Unldol hl eltado b•ude 11n le eepend6n drl cr'idHo. 't no •n d ••jor,..hnto de le produc:tlvtded, lo 

cuel 1e rell•Je en 1• p6rdld• de poeieion•• en c:l<1rte• ac:tlvidedee, frente e J•pdn, Europa 7 loe pel••• d• 

lnduetrl•lluc:idn reciente /NICel. 11.al. h eepenel6n de le er• Reegen ee c:ar.ec:terl16 por un eueento del 

c:oeerc:lo eundlel lleitado • c:111rtee ac:tiv!ded•• 'I c:onc:entr.edo en uno• cuento• pel•ee. •11 un •late•• d• 

•puntel .. l•nto autuo 11ntre lo• prJnclpele• foco• del ceplt•IJ•eoi l• eperture del ••rcedo de [•tedoe Unido• 

elrve c:o•o •rm• de n1111oclec:len pere ingreser •otro• ... rcedoe; lee dlvie•• que loe Japo11•••• y, •n '"•nor ••d1de 

loee"r<>p•o•. obtlenonporeu•••Porteclonuae11en•ranen•l c::<>cr11rc:1oc:c.nE•tedoeUnldoa. yl:aJole toroede 

JO!ude vuelven pere eoatl'n"r d ctec:l111.lento d" lo• d•ttc:Jt enadounld•n•e•. En to .... • peraleh, co.a r••Pu••t•• 

dehneivae freflte .i l• &Ayor c:o•p•t•11cl.i lnternec:!onal y c:ooo reeultado d• loe proyecto• de int•grecl6n 

r•glonel. lo• gobl.,rno• de loa F•i•11• deearrolledt>e hen i•puleedo eedld•• prot•eclonlet•• d• dh••r•o• tipo•. 

Aunqu• •n un untido trad!c:lcnd ·b•rrern aranc•hrl••- •1 c:cl!"erclo ii:undhl •• he Uberdludo. llllo no he 

Jerivedo en une ep•rtura ho•cg•n•• de loe carcedoa. elno •n un 111.odelo de colOerclo ad .. lnlatr•dlO que regul• lo• 

lnterc1...tiloe • p•rtir de I•• crdld•• no erencalerles1 r .. atrlc:c:lonee ·voluntarl.ee· de la• ••porteclonee. Julc:io• 

porduspingoaub•ldJoedeloapobiernoaeetrenjeroee•u•e"'preaaa.etc, 
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diversificación-adaptación que s61o se descubren con uso de los 

productos, y no pueden ser manejadas desde el extranjero de manera 

eficiente. 

En la perspectiva de1 ciclo econ6mico, el factor de control de 

los mercados cobró singular relevancia por la pérdida de dinamismo 

de la economia mundial y por la inexistencia de espacios de 

expansión potencial: incluso -y de manera dramática en el caso de 

América Latina- los mercados secundarios, ubicados en paises 

subdesarrollados perdieron importancia ante el colapso de los anos 

ochenta. Las ETN prefirieron correr menores riesgos y ganar 

posiciones con inversiones en paises desarrollados, cuyos mercados 

son de lento crecimiento pero bastante estables. Sin embargo, la 

expansión acelerada de Asia (los NICs y China) y la conversión a 

economías de mercado de l.os países socialistas. abren importantes 

campos para 1as invers1:ones extranjeras, ejerciendo un cierto 

contrapeso a J.os f1ujos entre paises desarrollados. 

e. Regulación estata1 

Los marcos regulatorios laxos respecto de l.os vigentes en los 

paises de origen del capital, actúan como incentivos para el 

ingreso de las ETN. La caracteristica fundamental de estas 

poli ticas es l.a desregul.ación y el estimulo de 1a acción del 

capital extranjero, mediante el desmantelamiento de casi todos los 

instrumentos de control económico-institucional del Estado frente a 

las ETN. Dentro de los aspectos centrales de tales marcos 

regulatorios tenemos: 

Liberalización del comercio exterior. Las empresas 

exportadoras pueden real.izar sus importaciones sin obstáculos 

institucionales, sean aranceles o permisos de importación. En el 

caso de la producción destinada al mercado local, se establecen 

negociaciones partir del equilibrio entre importaciones y 

exportaciones. 

* Oesregulación de actividades vedadas a la acción del capital 

extranjero. Las únicas actividades que tienden a ser excluidas de 

la competencia internacional., son aquellas l.igadas con la seguridad 

nacional, como la industria militar y l.os medios masivos de 

comunicación. El ejemplo más rel.evante de desregulación es el 
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sector financiero, durante los anos setenta y ochenta. 

* Libre movil.idad del capital invertido. Se eliminan l.as 

barreras para repatriar cap! tal o ganancias; este es un aspecto 

particularmente sensible. pues constituye uno de los canal.es 

privilegiados para realizar la gestión estratégica de las ETN; 

tanto para obtener las mayores ganancias a partir de la combinación 

entre producción e inversiones financieras, como para reaccionar 

ante cambios en la economía -o en la poli tica- del país huésped, la 

empresa debe estar en posibilidad de transferir recursos al 

exterior. 

• Negociación de los requisitos de desempeno. La economía 

huésped cancela sus demandas de uso de insumos l.ocales, 

transferencia de tecnología, creación de empleos, generación de 

exportaciones, etc. dando el mismo trato a las empresas locales y 

extranjeras. En este terreno, ocurre un movimiento contradictorio: 

entre paises desarrollados, las negociaciones han planteado 

eliminar cualquier requisito de desempeiio para la producción de las 

ETN; sin embargo, en el marco de la integración regional, estos 

campos, y en particular el contenido regional, están siendo 

utilizados como una forma de limitar las exportaciones de paises 

ajenos al proceso de integración, y a través de ello, dejar como 

única opción para los no-socios, la realización de inversiones 

hacia la región que se integra. 26 

En el caso de paises subdesarrollados, además de 1o 

senalado, se implementan mecanismos pecu.liares para atraer 

capitales: por una parte, se cuenta con regulaciones laborales y 

de.l medio ambiente que permiten un despliegue más amplio de las 

ETN; por otra, estos paises ofrecen incentivos para las inversiones 

extranjeras, que van desde la creación de infraestructura (parques 

industriales, comunicaciones) y dotación de recursos (energia, 

agua) a muy bajo costo, hasta la asunción de una parte de los 

costos de reproducción (construcción de viviendas, escuelas, 

26 tn el TLC de b6rle• d•l Hort•. 11•U1 contradk<'ión •• , .. pra•a en dLt•nm••a nivele•! t•t•do• Unido• pl•nt•• 

al tr•to d• nacional p•r• errrre••• d• et1elqt1ier pal•. 10lentra1 qua C•n•dA 'J rMdco lo aplican 1ólo a lo• 

U"'ant•• <!al Tratad:i: dn e.:ibarg.o. al negocl•r el contenido regional, le• ETN de l• .lndt1•tri• •lltoaotria 

•••ntad•• en l'l<ltalco, de•and•ron nlv•le• de contenido r4'¡rtond ••• alto• 'I"" •I proaedto que ee euebe 

nlfgoclandc. co•o<1nafo"'edell•lt11rl•pre•encl•Japor.••11. 
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hospitales) y de formación de la fuerza de trabajo (sistemas de 

educación técnica) • 

En conjunto, esta nueva regulación frente al capital 

extranjero significa la cesión de la iniciativa al capital, y 

coloca al Estado detrás, tratando de adecuar los procesos 

económicos a las necesidades de las ETN y paliando los resultados 

de esta acción. Cabe destacar que los paises desarrollados sólo 

aplican, de manera efocti va, estos esquemas en si tuacioncs en que 

l.os productores locales pueden resistir a la competencia externa, y 

ven la desregulación como un mecanismo de negociación y mutuo 

apuntalamiento, mientras que los paises subdesarrollados la usan 

como una forma de atraer capitales, por lo que la liberalización ha 

resultado unilateral e irrestricta, y por ello, de dudosos efectos 

benéficos. 

3. Modificación en la relación de las fuerzas sociales 

Desde el punto de vista de la organización productiva, el 

conjunto de alternativas implementadas por las ETN, modifican las 

bases sobre las que se desenvuelve la lucha de clases, en un 

proceso que supera los limites de la organización productiva 

fordista, y, en forma paralela, crea nuevas contradicciones entre 

capital y trabajo. 

En el proceso de trabajo, las nuevas formas de organización 

productiva minan la capacidad de resistencia de l.os trabajadores, 

en tanto: 

i) hacen superfl.uo al trabajador calificado de la cadena a partir 

de la expropiación de los saberes fordistas; 

ii) vuelven ineficaces o inaplicables las formas de resistencia 

cotidiana, como el sabotaje, el tortugismo, el ausentismo, al 

incorporar en l.os dispositivos de control numérico los ritmos y la 

vigil.ancia del. proceso, y al desarrollar al obrero polivalente; 

iii) introducen nuevas formas de relación con la empresa que buscan 

reducir los niveles de enfrentamiento. 21 

27 E•t• abJ•tl<la •• conatgue por dtven•• v1•11 an un enrc•o, l• n•gocJacH1n Cr>n •1 c:<>l•ctl"o d• tr•b•J11dore• 

'I l• arganJHc:lón alndkll, •oar• la h••e da COtlP•ttlr Ir>• hen•rtclo• deth•do• del crecl•tento del• 

productl,,ld•d: en el atto c::1treao, el 1110 de h co•rc:ión 'I I• 1;iudi••cl6n de I• c:o .. petenc:t• "ntre ••Pleado•.'I 



80 

Sobre estas nuevas bases, los trabajadores sólo han podido 

retroceder, defendiendo los aspectos inmediatos de la relación 

salarial. (empleo, salarios); sin embargo, la recomposición de J.as 

tareas, basada en el mayor involucramiento del trabajador, plantea 

la posibilidad de construir canales de acción colectiva mucho más 

fl.uidos que los que surgieron sobre el fordismo, en tanto la 
competencia entre trabajadores puede llegar a ser menos intensa; a 

través de estos canales, seria factible influir de manera directa 

sobre l.as condiciones de trabajo, el control del proceso y del 

desarrol.J.o tecnológico. 2ª 
En lo que atane a la lucha "económica", 

debilitada su capacidad de negociación en 

los sindicatos ven 
proporción a l.a 

disminución de sus afiliados y al dilema que les plantea la empresa 

entre salarios y empleos; bajo la presión de la deslocalización, la 

empresa busca concesiones en términos salariales, de recomposición 

de las tareas y de introducción de los nuevos sistemas de máquinas, 

a cambio de conservar la plantilla de trabajadores. En este mismo 

sentido actúa la incorporación de nuevos elementos, sin experiencia 

laboral ni tradición organizativa, que sirven a la empresa como 

contrapeso de los trabajadores sindicalizados. 
Las nuevas tecnologias también destruyen las bases de acción 

de las organizaciones de los trabajadores: asi, l.a huel.ga concebida 

en términos l.ocal.es o nacionales, es menos eficaz que en el pasado, 

en tanto J.a producción que se detiene puede ser trasladada con 

rel.ativa facilidad hacia otro establecimiento, incluso fuera del 

país, y porgue, en espacios de tiempo limitados, los trabajadores 

pueden ser sustituidos por otros sin experiencia, con memas 

mínimas para la producción. 
Por úl.timo, en el nivel. social y político, asistimos a un 

proceso de reversión de J.as conquistas y posiciones de los 

asalariados. La forma asumida por la reestructuración, guiada por 

d•M>C'UP•dca, para praalonar por una •aJ'or prod11c:ti.,1dad. tntre alta• tor.•1. ca.ha W\• •11ltltud de opc:ton•• pare 

••U-.ilar el bu1n fW\c:lcna•lento de h n11•"• orvanl&ac:Jón prcduc:tha. 
28 W.&M ll\dk1n (19111), L• •"duac:Jón d1J.aapotenci•UdadH d..,hadaad1 loa nu..,01ptcca•oad1produc:cl6n. 

•• tn41•peniable P•r• c:ciaprandar loa c:aalnoa po1lble1 da la n11ttuc:t11rac:tón c:apttalhte J' para tora11hr 

altem•tl•H da aup1raclón da lu c:ontradlc:c:ton1a del c:aplulu .... v41aaa Llpletl J' t.aborvn• 119811) J' ll&ootna 

:tal'S!JOKA (1993), 
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los intereses de las grandes ETN, ha impulsado la disgregación 

social: validación del desempleo y del sector informal como partes 

del funcionamiento regular de la economia, y no como válvulas de 

seguridad para atraer o expulsar trabajadores; desmantelamiento de 

los mecanismos de mejoramiento de los niveles de vida (atención 
médica, capacitación} y de la movilidad social (en forma notable, 

la educación); fortalecimiento de las t~ndencias políticas 

centralistas y autoritarias, con el consiguiente retroceso de las 

formas de la democracia parlamentaria. 

Flexibilización y disgregación social son los instrumentos que 

permiten al cap! tal romper los pactos sociales surgidos de la 

expansión económica, y sentar las condiciones para su despliegue: 

desde el punto de vista del capital, trabajadores más "dóciles", 

con menores remuneraciones y sin capacidad de iniciativa social o 

politica, son la mejor combinación para introducir nuevas formas de 

producción. 29 

En el terreno ideológico, los objetivos que dan coherencia al 

funcionamiento económico se deslizan desde el crecimiento y la 

mejoría de los niveles de vida, hacia los imperativos de l~ 

competitividad internacional; así, los asalariados y los 

capitalistas peque'°'ºª y medianos deben redefinir sus formas de 

acción, en el sentido de apuntalar las "ventajas" de su espacio 

económico, es decir, las ventajas del gran capital. 

Es evidente que ni las causas ni los mecanismos de este 

desplazamiento de las relaciones de fuerza entre las clases, se 

agotan en las transformaciones derivadas de la reestructuración 

productiva; existen causas sociales y políticas, asi como cambios 

en las relaciones internacionales que están actuando en el proceso. 

Aunque el análisis de estos aspectos desborda los alcances de 

nuestra reflexión, debemos anotar que, en síntesis, la crisis ha 

operado como mecanismo de reordenamiento del poder politice de la 

burguesía, por la vía de trasladar el teatro del conflicto hacia lo 

29 Jl.unque •• c:lerto qu11 eai•tirn div•r••• for••• ""Pit•llataa de J1<pula•r le r"e•truc:turec:iCn. l" •atr•t•gl• 

polarhedor•. l10poett1YA, ••la pr11do1dn•nte en eacele l!lundi•l. 1:1Jentra1 'I'"' lea reat•ntee torinea aon ejeaploa 

elaledoa, que dJf1eihoent• elc:anzen une eac:.i1lo nec:lonel. Une clasJf1eac:J6n Jnter•••nU1 de "•t•• vle• so 

•neu•ntr<1 ,.n Llp1etz y L<"bor911<' (19881. 
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"económico": la iniciativa social y 1a intervención estatal., 

carecen de vigencia como mecanismos de sol.ución a la crisis. 1º 
En este marco, se entiende que la institución estatal también 

sufra un cambio profundo en sus orientaciones; las prioridades de 

l.a intervención estatal son la flexibil.ización de la fuerza de 

trabajo y el impul.so a la movil.idad del capital, sobre todo en lo 

que atane a la internacionalización. La regulación pasa a ser cada 

vez más indicativa, institucional, puesto que se abandonan los 

mecanismos de la intervención directa: l.as inversiones públicas y 

las empresas estatales son vistas, en el mejor de los casos, como 

males necesarios, tolerados sólo en tanto el capital. alcanza la 

talla necesaria para cubrir las actividades que el Estado abarcó en 

l.a posguerra. 

Un aspecto fundamental de este proceso de reversión social _es 

la ausencia de alternativas políticas que den cauce a las J.uchas 

aisladas, de resistenci.a, que emprenden los di.ferentes colectivos 

de trabajadores y estratos sociales; ni las organizaciones 

soci.ales, ni los partidos políticos han dirigido sus esfuerzos en 

ese rumbo, puesto que ha pesado más -y en la actualidad, quizá con 

mayor fuerza-, la búsqueda de paliativos a los males de la 

reestructuración. Es decir, se ha tratado de alcanzar una gestión 

capi.talista menos depredadora para la soci.edad, y no, romper con el 

capi. tali
0

smo. 

En resumen, las estrategias de las ETN, en_ esta primera 

JO Elm•r AIY•t•r de••rroll• un •rgu•ento •ugerente en tomo • I• crJ•J• ' •u furocl6n d• r•e•tructUr•clón: 

o:¡ue el c•plul e•lge •• un• poUtlc• qu" redl-ndDne el 9•no pU.bUco. pollllc• l lg•d• .i Intento de reducir 

el co•t• del tr•bejo le• decir. 111• rent•• populare•I 7 coneolided• • traY6'• de le adopctón d• eoluclone• 

jurldJco ln•tituclon•I•• 7 de •edld•a politlc•• 'en6'rglc••'· o:¡ue eduo:¡uen • le el••• obrer• ' " •u• 

orgenlroclon•• en el respeto 11 111• 'cot0p•tlblUd•de•' ./ A•I pue•, I• eup,.r•elón di! In crl•I• debc proccdar no 

de l• Intervención a•tatal. •'• o •eno• ke,nl!•lan•. dno de 1• propl• crl•ie. L4 •udecl• de eet• peredoJ• e• "l 

d!atlnttvo d• le• conc•pclones hoy dot0lnente•. Eatt1 rt1pUegut1 t1etret~9Jco detrlla de l•• trinchares de l• lt>;lc• 

'obj•tiv•' dd ceplt•l peno!te h•cer runclon•r l• econot0i• r •U• ·e.tgencl••' c.,... tn•tru.•nto• polltlco• 

de•tln&dos e dlectpliner • la el••• obrer• ' •uo: organlraclon"•·I Acept111r loa •111crJ!lclo• •n n<Mlbre de i•• 

prior1ded•• e respetar •n un• •ltu•clón de neceelded. aJgniUc111 o11cepur 1• lóglc• ·obJeUw•• de l•• l•,•• 

econó•lc•• r renunci•r e le poalblUdad de crltic•rla•. El peligro radie• en <¡t1•. 1111 t•c1llter con lo• 

eo11cr!Ucloe el rel•n1•11lento d• 1111 111c ... ulec16n. •e retu .. na &l tic.po .,¡ poder pol.ltlco del c111ptt&l. Y ccn "•to 

no no• refer1•o• •un •imple de•pl•l••lento d• l• correlo11ctón de tu .. r1ar;; entre lae cla•.,•; se trat• de •lgo ••• 

CCH1plejo. de un proceso d• dl•gr•g•ción Interne q.,., golpea a .le el••" obr<1ro 7 .a todo• loe eetreto• 

subalterno•,- (AlY•t•r• 1!178:8-lOJ 
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vertiente, persiguen la obtención de las mayores ganancias mediante 

la transformación de las bases de la producción, que hagan posible 

el aprovechamiento de la heterogeneidad de la economia mundial. La 

gran virtud de los nuevos sistemas de producción es su capacidad 

para explotar la diversidad de situaciones económicas y sociales en 

escala internacional: espacios que ofrecen oportunidades más 
estables de realización, posibilidades de aprendizaje y/o 

desarrollo tecnológico, de producción a bajo costo, de reservas de 

fuerza de trabajo, y de fuentes naturales de materias primas. 

Asi, el núcleo del proceso es la capacidad de aumentar la 

productividad {mediante automatización, diversificación y/o 

deslocalización) sin merma del control centralizado, y, 
eventualmente, lograr mayor capacidad de respuesta y de adaptación, 

dotando de cierta autonomía a las diversas partes de la empresa. 
Ello tiene importantes vínculos con el proceso social y 

político. Las nuevas relaciones entre las clases se mueven en torno 
a una condición fundamental: la movilidad espacial del capital, con 
las posibilidades que ello implica en términos de reemplazo de la 
producción, frente al arraigo regional-territorial de J.os 

trabajadores,. producto tanto de procesos culturales,. sociales y 
politices {identidades sociales, relaciones no-productivas), como 

de la regulación que realiza el Estado sobre los movimientos de 

población. 

4. Nuevas relaciones entre ETN 
La segunda vertiente de las respuestas que las ETN emprenden 

frente a la crisis, es el impulso de la centralización del capital 
y el establecimiento de relaciones de cooperación en materia de 

producción y de desarrollo tecnológico. 
Si bien la centralización es un producto característico del 

movimiento del capital, 31 en la actualidad, las empresas suscitan 

11 1:1 ccnc•pto d• conc•ntr•ci6n y C•ntr•li••ci6n d<'I c•pit•l. deurroll•<!o por H•rx, •• une d• lo• 

pl•nt•••U 11ntc• 1t6• rel .. v•nt11• per• l• l<':>rl• <!<' l.t ~:opre•• trftn•nu:ionel. Ce"':> tun<! .. 1ento ·••endd1Jfonte 

eu•ntlt•til•o-. la ecn:entr•:H>n ea el punto<!<' partlJ.s ~ara la ""l-"!ln•i6n <!el capital: l• vran ccncentucHin de 

reeur•c• •• el r"•i1C que p<'r"'1te " la .CON r:<>'1lt::11r le• hor11ont•• de •u aec.t6ni. Por 1u P•rte, la 

eentral11ael6n. en tanta •rlec:cl6n O"l.l.llit•tlva <!r le• C:•pltale• en 111 eoe¡>eten.:ia. introduce l• d1m•ind6n del 

tJderai¡¡io, d<' l• .,11atenc.\1 <!e un c-aptt•l que pr<'Y•)<'cft aobr"' loa ¿.,,,.~. hl•ta el punto de ab•orb1rl111, Vilaa11 



84 

procesos de centralización -fusiones y adquisiciones- que responden 

no sólo a los resultados de la competencia, es decir, no se 

efectúan por la ruina de uno de los participantes, sino por motivos 

de estrategia competitiva. 

Otras prácticas escapan a la centralización de la propiedad, 

pero significan un entrelazamiento en el nivel de la producción: 

los acuerdos de producción conjunta y de desarrollo tecnológico, en 

los cuales las empresas unen recursos paru lograr un objetivo 

l.imi tado, un producto que se entrega al consumo o una tecnologia 

que cada empresa aplica para sus fines. En este sentido, los 

acuerdos implican una suerte de fusión productiva, pero, a 
diferencia de la centralización, tienen limites 

invo1ucran la desaparición de ninguna de 

participantes. 

precisos y no 

las empresas 

Dentro de estos acuerdos, la vanguardia está representada por 

l.as asociaciones que desarrollan aspectos fundamentales para la 

disputa por el liderazgo internacional las diferentes 

actividades. Estas relaciones 

estratégicas; 32 aunque comparten 

limitados, se diferencian del 

cooperación entre empresas, al 

se conocen como alianzas 

el rasgo 

común de 

situarse 

de tener objetivos 

las relaciones de 

en 1.a :frontera del 

desarrol.lo de la industria en cuestión, sea en la apertura de 

mercados, sea en la innovación en procesos, sea en la vanguardia 

del progreso técnico. 33 

Mara 1980:771-782. Toaa l. Yal.l: en eata parta, fiara d•••rrolh la relac16n antr• capttalllac:J6n del pluaYalor 

y conc•ntrac16n por una part•, y por otra. loa •ec:ania0&0• d• la coropatenc:Ja -•1 abarat .. lanto de l•• ••rcancl•• 

y al criltdlto• qU• tunda111antan la cantraltrac:i6n. En eate apar'tado. c"ntrare111oa la atanc16n en el aapecto 

cuaUUUYo da la din.laica capitaUau. 
32 En la literatura aabr• •1 teraa ••hte un aanajo ccnfuao d11 loa tilt,..lnoa. y una falta de crlt,.rloa rlgi.iro10• 

para aatablacer un• tlpoloola adec1.1ada1 aal. la prod<1c:cl6n conjunta (joint Yant<1rea) •• ••i•ila • ••nudo con 

1aa allanraa aatraU•glcaa. puaato que he frontera• entre .. 11aa ae tratan Con par.l10etl'oa al•pllata• !duraeli!in, 

eatablaci•lento d11 una n<1eY• a!Bpr•aaJ. D11 ahl. nueatro lnt.,nto d<t dell•lt•r cada tipo da aaociaclOn 

conaiderando •u contenido ... unque c"bll •ellalar que a• a6lo un" prlo:er.> •proat .. ~ci6n, 'I"º ""ro\ .,nrlq.,11cid11 al 

prot<1ndhar en el conoc:J•lento de las allanr•• •n c•d• actlYld•d. 
33 Eato •• ..... o oanoa claro an 1•• induatr!aa de altd tecnologla. p<1ro u.,nd<1 • dejar da •arlo •n l•• 

lnd<1atrl•• '"•d11r•• y/o de bianea de conau,.o: ror .,j.,,.plo. 14 ••oclac:l6n Yord·l'l••d'!: par• prodl.>cir y 

co•erc:ldiz•r un auto c:oaop•cto ea un acuerdo de producc16n, a11n cuando ae altú• "n el v"'llr••6n la dlap<1ta por •1 

'""rcada 10undJal auto.,otrlz; por el contrario. l• coop11racl~n entre Cener•l t1otcra. Yord Y Chrysler para 

de•arrollar el auto <tli&ctrJco, ... una alianza eatratll!glc:a. puta "" 4hl donde ce est• geatando ttl n1abo h1t<1ro 

d•lalnd<1striayd<1llldara111o'"undlalenestar11••· 
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Para analizar estos nuevos comportamientos de las ETN, debemos 

introducir, como una derivación del concepto de centralización, la 

noción de interpenetración del capital, proceso de imbricación 

productiva Y /o financiera que alcanza a las relaciones de 

propiedad, pero no implica la absorción total, esto es, una empresa 

compra -o intercambia- parte del ca pi tal de otra, o bien, ambas 

aportan conjuntamente los recursos necesarios para que la relación 

de cooperación se establezca. 

Para las ETN, 1o crucial de l.a centralización e 

interpenetración es que ambas están ocurriendo en una magnitud sin 

precedentes y, sobre todo, que se producen en escala internacional, 

lo cual convierte a estas empresas en transnacionales no sólo por 

sus operaciones, sino también por su propiedad. 

4.1 Fusiones y adquisiciones 

El proceso de centralización del capital que ha implicado la 

reestructuración desde los ai\os setenta tiene dos características 

distintivas, respecto de anteriores oleadas de absorción: 

En primer lugar, ha involucrado no sólo a grandes empresas 

sino también a capitales de menor magnitud; esto se debe al 

florecimiento de nuevos cap! tales, sobre todo en las actividades de 

punta, que ante el éxito explosivo de sus productos, se plantean 

extender sus operaciones, tanto en términos internacionales como de 

otras fases de su actividad. 

En segundo lugar, se observa que las fusiones y 

adquisiciones3
" se orientan a la racionalización de la propiedad y 

las operaciones dentro de una industria o en industrias 

relacionadas, en sentido contrario a la centralización de periodos 

anteriores que buscaba la diversificación en actividades inconexas. 

Existen dos motivos principales para l.as fusiones y 

adquisiciones: 

El más Común, es el aumento en la cuota del mercado a partir 

34 JU t•,,.tno tu•l6n h•c• r•t•r•nci• a t.1n• c1•rta n•11och<='l6n pr•via a l• dlaoluc16n da la• •mpraaaa 

p•rtlctpant••· ., ha lldo ae>¡l\11.<lo para dl•tln'j1\llr ••t•• op•r11clon"• d11 la compra-v•nta tradicional da •.,pr11sH: 

•ln embargo, c&b• ac:l•r•r que en •l csao d• 1H tusian••· loa lmpantlvo• de l• coapetencl• tllllbUn jueg-.n, 

puea n{ng>ln c•pltallata 11.cept• o bu•ce l• aeociu:lón •l no tlen• necedd•d•• qi.¡e c""pllr: au••nter la Ct.1ota de 

••rcadi:i. obtener recur•o• p.ore at!gulr deaarrolhndo la ••pre••· ete. 
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de la absorción -o asociación- de un competidor; la empresa 

compradora se aduena de los recursos productivos y de los clientes 

de la empresa absorbida. Lo central es lograr el ingreso al mercado 

a partir de los canales establecidos por la empresa que se compra 
(marcas, patentes, oficinas de comercialización, clientes), 

reduciendo asi, los costos de ingreso al mercado, respecto de lo 

que costaría a l.a empresa adquiriente, desarrollar el producto y 

establecer sus propios canales de realización. 

Si se aspira al liderazgo mundial es necesario tener presencia 

en los mercados principales de la actividad dada; para ciertas 

industrias, la presencia en el mercado consumidor es ineludible 

(tal el caso de muchos servicios), y para otras es importante, 

dadas las pautas de la organización productiva (diversificación, 

reducción de tiempos muertos, personalización de los productos). 

En segundo lugar, el acelerado proceso de cambio tecnológico 

determina que otro tipo de fusiones y adquísiciones se orienten 

hacia la apropiación de innovaciones o de procesos de producción 

peculiares (por su organización, por la calificación de la fuerza 

de trabajo, etc.) que significan ventajas en la competencia. En 

general, se trata de absorción de empresas pequen.as poseedoras de 

tales ventajas, las cuales sólo pueden desarrollar su potencial en 

el seno de la gran empresa; sin embargo, ~stos movimientos incluyen 

también la compra para ampliar operaciones por parte de capitales 

medianos e incluso pequen.os: sólo en el marco de una empresa mé.s 

pequef\a, cierta fase o actividad puede tener éxito, con base en una 

gestión menos burocrática que favorezca la autonomía, y/o mediante 

la incorporación de avances tecnológicos u organizativos propiedad 

de la empresa compradora. 

Desde el punto de vista de las naciones, la centralización 

internacional del capital en los ochenta ha ocurrido a partir de la 

expansión de las empresas europeas y japonesas. 

Para analizar este proceso, hemos reunido algunos indicadores 

para Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Japón. (Véase 

cuadro 15) Estos datos, plantean dos rasgos principales de la 

centralización: una tendencia ascendente del número y monto de las 

operaciones· durante los ai\os ochenta, y una diferencia muy marcada 



87 

en la intensidad del proceso entre Estados Unidos y los restantes 

paises. Estados Unidos y Francia pueden ser catalogados como 

espacios huéspedes, pues el peso de las inversiones que alojan es 

igual o mayor que el de las inversiones que realizan, mientras que 

Alemania, Reino Unido y Japón son espacios inversionistas, dado el 
gran número de adquisiciones que realizan en comparación con la 

escasa penetración del capital extranjero en sus economías. 

En términos generales, el· escenario principal de la 

centralización internacional de capitales es la economía de Estados 

Unidos, proceso que descansa en tres elementos: 35 

a. La compra de participaciones financieras. Aunque el grueso 

de estas inversiones lo componen títulos de deuda, también 

comprende venta de acciones en prácticamente todas las·actividades 

económicas del país. 
b. La penetración en el sector manufacturero que cuenta con 

niveles de productividad para competir en el mercado mundial: en 

las industrias que han innovado procesos e invertido en 

investigación, la quimica y la farmacéutica: entre las industrias 

cuyos productos se ven afectados fuertemente por los costos de 

transporte, como neuméticos, gas natural y cemento. 

c. La compra de bienes raíces, movimiento efectuado 

centralmente por los ca pi tales japoneses. En estas operaciones 

destacan las compras de construcciones y de tierras de labor. 

El cuadro 16 presenta las principales adquisiciones realizadas 

en Estados Unidos por empresas extranjeras. Las actividades más 

afectadas son las llamadas maduras, entre ellas algunas 

estratégicas como la industria petrolera, la quimica y los 

alimentos: hay un número mucho menor de adquisiciones en les 

35 ff•c1• 1988, la n•hta f'ott._ a•tabl9<:'i• Hi la a.tenal6n de e.ie proeeao1 •con la lnt-ldm de lo• 

cia1adoraa de .. 14oa en W'la batata. lo• .. tr.njeroa han ~lado ac:t1•oa ••tadoW1idenHa ~ •alor aatiaado da 

1.5 billonaa da d.61araa, c:aai W'I tarcJo Ha ~ al ••lor da todo• loa acti•o• c¡ue Utadoa ttnldoa po•- en al 

eatranjen" En c:ltrae gruaaaa, 80• aon a.U. activo• tln&11cleroa. aean dap6etloa b•nt•rlo• o tn••ralonea de 

portatoUo en llUllo• de laa corpor•c:lonea o del gobhmo. Sin eab•rgo. una c:uota c:nctent• •an la •c:tu•lJdad. 

250 -4- rap ... a•ntan •Cllvo• tidcoa. Ftopl•d•d o la a•l u .. ada. 1n••ra16n dlrec:t• an n•goeio• nue,,.,• o 

••tablec1do•-· lr1el'9mn. 1988~5'1 ll:ata •h•• tuent• da. pare t-..r la dlaand6n del proceso, l• c:Ur• d• 4:98 

.. d c990 valor da 11;11 acti•o• UaJco• qua !at111do1 Unido• poHe •n al exterior: l• cuota a. parUc1pacl6n 

eittranjara en la ••nutattura •• eatabl•ce en 10' -c:ad •l doble qua el nivel en ott•• 6naa flindaaentalea de h 
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. actividades de alta tecnologia, destacando en este campo las 

empresas de Francia. El predominio de Reino Unido como principal 

inversionista en Estados Unidos aparece claramente, pues aporta el 
mayor número y los mayores montos de adquisiciones individuales. 

L6s firmas japonesas se ubican en actividades irrelevantes desde el 

punto de vista estratégico, aunque esto puede variar si 

consideramos los fuertes flujos de inversión directa japonesa a 

partir de 1989. Alemania tiene un papel reducido a la expansión de 

sus gigantes en la industria química. 

4.2 Acuerdos de producción y de desarrollo tecnológico 

Frente a la concentración, cuyos móviles son generalmente 

unilaterales, la interpenetraci6n de ETN debe analizarse en la 

p·erspectiva de la doble necesidad: por qué entra cada empresa en la 

· relapión 'de cooperación. La base de la cooperación es la necesidad 

mutua que se establece entre los participantes, cada empresa tiene 

lo que la otra necesita para alcanzar un determinado objetivo. La 

lógica que implica esta limitación de metas es la reducción de 

costos y la o¡)timizaciÓn de resul. tados. 36 

Las motivaciones de estas asociaciones no difieren mucho de 

las que dan lugar a la centralización. Una parte significativa de 

los acuerdos de cooperación tienen como objetivo la conquista de 

mercado: entre los participantes, hay alguno cuya fuerza es la 

realización de los productos y ello le permite participar de las 

ganancias que genera un producto de buena calidad y con precios que 

le permiten competir. 

Otro móvil de los acuerdos, es la reducción de costos de 

producción. Una empresa aporta el capital, los disenos y el 

conocimiento de la elaboración del producto, mientras que la otra 

36 •Lo• •Cllndo• d• producción conJunt• IJolnt ••nturH) 'f lo• •cuerdo• dn·ln.,•r•lón (non-eqv1tr) h-.n ddo 

u••do• en •1 pe••do por h• STll. ••pecl•l••nt• en l•• lndu•trl•• ••dur••· de baje tecnologla. •n l• manutectllr• 

i •ctlwld•d•• ••tr•ctl••• da 101 pal••• an d11arrollo, !n •l'lo• uc:tent••· ••to• acuerdoa •• h•n prodllcldo, en 

fon• crecl•nte, 1ntr• do• o •6• !TH d• las •conoel•• d• s•rcedo desarrollada•, •n. los cuele• cada •oclo cu•nt• 

sproal11ad ... nt• con recurso• dallar••· P•ro posee nntsja• en difannt•• 6reas d• especlal1aacl6n. El 

crecliÍlhnto d9 lo• acuerdo• lnUmaclon•l .. da cooper•cl6n entre ttN. •• debe en prl1111r lu;er. • lr;is intento• 

da ha fino&• por ••imllar l• nueva tecnolo11la, que e•U C•u•.blando ro\pldui11nta. En l• ••JOrla de loa caao•, 

cad• pertlclpant• buaca alcan11tr una ventaja co111petitlva qu .. l"'"da aplicar en •"• actl•ld•d•• fu•r• de la 
rdaclón de cooperación~. (CET-CHU. 111'881591 



89 

cuenta con ventajas de costos en la producción, por ejemplo menores 

costos del trabajo -calificado y no calificado- y /o mejor 

organización del trabajo: mientras la empresa que manufactura se 

beneficia del aprendizaje en nuevas lineas de producción y obtiene 

recursos por la entrega de sus productos, la empresa que disena y 

vende cuenta, por este medio, con mercancías más competitiva6 .J7 

Por Oltimo, la necesidad de abatir los costos del desarrollo y 

perfeccionamiento de las tecnol.ogias también explica una parte 

importante de los acuerdos de cooperación. Tanto la complejidad de 

la producción y del desarrollo tecnológico, como los peligros de 

obsolescencia que derivan de una competencia más aguda, impulsan el 

crecimiento de los costos del progreso técnico; por ello, las 

empresas buscan, mediante la asociación, distrJ.buir los costos, 

reducir el tiempo de generación de las tecnologías, y lograr una 

aplicación de ellas más cercana a lo óptimo. 

Las alianzas estratégicas se ubican, como mencionamos, en la 

frontera del desarrollo de cada actividad, y, aunque sus 

motivaciones sean asimilables a las que dan origen a las relaciones 

de cooperación en general, este carácter de vanguardia determina 

que lo predominante sea la generación de progreso técnico, por 

encima de la reducción de costos en la producción y de la búsqueda 

de mayores mercados. 

Lo relevante de estos acuerdos es, entonces, la acentuación de 

las prácticas cooperativas y la orientación hacia el desarrollo de 

las fuerzas productivas, sin estar ligadas en forma inmediata a las 

restricciones de la acción capital.ista (costos, resultados 

aplicables de inmediato a la producción); de hecho, esta 

relativamente mayor autonomía es sei'\alada por analistas de las 

corporaciones como una de las causas del eventual fracaso de muchas 

alianzas estratégicas. (Levine. 1985) Sin embargo, existe también 

la otra cara del proceso. La experiencia plantea a menudo si estas 

asociaciones · no estén deviniendo en prácticas de colusión, que 

37 La• scu•Tda• de producción conjunta •on iauy c•rc.ana• a l•• Telac1ane• de subcantrat.acJtln entT• ETN d• p•l••• 

dessrrolla'101 7 ... pre••• de pal••• •ub'1.,••rTolh'1o•, s6la que ••tD• ca.,pren'111n proce1;0• J btene• d• menor 

1ntenslda'1 tecnal611lca. !:st• frontera, •in e11bar110. tiende • d111apar•cer canfOT•• las ampr•••• ••nllt.octur•r•• 

acw111,ilan aap11rl11ncla en la producción y la11ran deaarrallar 111• propia• fonaa d• ar11•nlaacltln: tal •• el C&IO 

da loa NIC• a1l•tlcos. llra•il f H6aico, 
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frenen, en lugar de estimular, el progreso técnico; asimismo, las 

a.lianzas constituyen uno de los mecanismos para organizar el 

trabajo intelectual -en este caso, el científico- bajo los métodos 

capitalistas; concentración, especialización, organizado en forma 

jerárquica, y a través de ello, reducir su autonomía y subordinarlo 

de manera más directa a los imperativos de la valorización. 

Dadas las dificultades conceptuales para establecer una 

tipología (véase nota 32), l.a cuantificación de ambas el.ases de 

cooperación (acuerdos y alianzas) no es posible por el momento. En 

su lugar, presentamos algunos datos agregados que dan un panorama 

del fenómeno. (Véase gráfica 3). 38 

Estos datos muestran que las actividades de microelectrónica, 

telecomunicaciones y química, concentran el mayor número de 

acuerdos en los dos periodos analizados, mientras que automotriz, 

aviación y computadoras registran un crecimiento en el número de 

acuerdos entre 1985 y 1989: los seis sectores presentan una 

incidencia significativa, que oscila entre 100 y 250 casos. La 

industria de alimentos y bebidas, por el contrario, presenta poca 

actividad de cooperación entre empresas. Considerando los datos de 

151 ETN (Cuadro 17), vemos. que en 1982-85, el grueso de l.os 

acuerdos se ubican en las actividades de electrónica y tecnología 

de información (72%). 

La información de empresas participantes en acuerdos por tipo 

de actividad, (Cuadro 18) tiene el inconveniente de no incluir el 

número de acuerdos que se emprenden, sin embargo, aporta una 

ilustración del auge e importancia creciente que los acuerdos de 

desarrollo tecnológico tienen en la actualidad, sobre todo en los 

sectores de alta tecnologia: muchas empresas participan de manera 

importante en los acuerdos de microelectrónica y computadoras al 

mismo tiempo, y las gigantes en tres, incluyendo telecomunicaciones 

(IBM, AT&T, Fujitsu, NEC, Siemens). 

La interpretación de las di versas formas de interpenetración 

Eatoa dato• provlen•n de la b4•a da dato• C'ooparaU•• •11r• .... nta and l•<:hnology !ndtc•tor• (CAT1l. 

deaarrollada por el t1•••lrich Economlc R••e•rch lnat!tute on Jnnowation &nd Technol09Y. qu• ha racoptledo 

lnfonaacl6n da •.l• de dlea •11 •cu.,rdo• qua ln•olucr..,. • c:arc:• da J.500 e..,ra••• parttclpant••· Laa !nduatri•• 

••l•cclon1daa repr•aentan 45' da lo• •cuerdo• ragl•tradoa .,n l• b•ae de d•toa. La principal ll•lt&nt• •• qua 

nf!era a61o acuerdo• de du•rrollo tecno16gfco (Hevedoorn. 199ZI. 
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debe partir de considerar la estructura de la industria, pues al. 
soslayar la heterogeneidad que existe en este campo, las 

generalizaciones carecen de contenido. Dos hipótesis pueden ser 

planteadas en torno al. futuro de las prácticas de cooperación: 

En primer término, el estudio de estas relaciones debe partir 

de la conformación de la industria, que condiciona de manera 

importante las pautas que siguen las alianzas. El sector 

automotriz, al trabajar con tecnología madura, estar altamente 

concentrado y tener una demanda de lento crecimiento, enfoca sus 

actividades de cooperación hacia el recorte de costos 
(automatizeci6n, deslocalizaci6n de la producción). En computadoras 

el. tamal\o de IBM es determinante, la aeroespacial está 1igada a1 

desarro11o mi1itar, 1as telecomunicaciones se han manejado bajo la 

tutela de1 Estado; incluso industrias con características de "edad 

tecnológica" similares, como la química y la industria a1imentaria, 

tienen diferencias en cuanto a la concentración de las firmas, y en 

estos factores hallamos una condición primaria de los problemas que 

deben reso1ver 1os acuerdos de cooperación y las alianzas. 

En segundo lugar, teniendo como base las relaciones de fuerza 

en la competencia mundial, el surgimiento, difusión y ritmo de la 

innovación tecnológica dependerá, en parte, de si la expansión de 

la demanda y el tarnaf\o de las empresas permite el surgimiento de 

nuevos competidores, tanto en el nivel de tecnologías y productos 

especificas, como en el de la disputa por el liderazgo mundial. La 

evaluación del mercado y de los principales actores, tiende a ser 

hecha, cada vez más, en escala mundial. 

Asi, un acercamiento alternativo al proceso de 

interpenetración, debe tratar de demostrar si estas relaciones sora 

ceda vez més importantes para las empresas lideres de cada 

actividad, producto o tecnología, y no si las relaciones de 

cooperación tienden a generalizarse. 39 Ello puede abordarse a 

partir de las redes de cooperación de estas empresas 1ideres, para 

39 En l•• a•aluacion•• da la cantraliaaelbn y da loa ac:1.1ardaa de caoparacibn. ancantraaoa qua una gran cantidad 

da allaa no llaga a cumplir aua obJ•ttvoa o a funcionar atqutera= ·i:at1.1dloa indapendientea hacho• por Hcklnaay 

.c. ca. y por Coopara " Lybrand. revelan que •hite de cada die& joint ventura• quedan lajoa d11 •ua abjetivoa o aa 

daabandan•. (Ladna, l98ft199J V~a.., UabUn Coy !1901, l'rokuh !19BSJ y Shar.an IUUJ. 
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después tratar el contenido de cada acuerdo y asi, jerarquizarlos. 

Para concl.uir, podemos plantear algunas interrogantes sobre 

cómo estas nuevas formas de acción y de propiedad de las ETN están 

afectando a las actividades económicas y a las relaciones de fuerza 

entre naciones. 

En primer lugar, se debe estudiar los alcances que estas 

relaciones 

ganancias 

capitales 

pueden llegar a tener con respecto al. reparto de las 

extraordinarias. En tanto el enfrentamiento entre 

tiende a coexistir con acciones de cooperación y 

partición de los beneficios, cabe preguntarse, i) cuál de estas dos 

tendencias prevalecerá'º y, ii) si la competencia directa tiende a 

dil.uirse, en relación a qué capital.es se busca la supremacía. 

En segundo lugar, surge la cuestión de cómo y en qué medida, 

estas relaciones estimulan y monopolizan el. desarrollo de las 

fuerzas productivas, es decir, hasta dónde las ETN necesitan llevar 

el desarrol.l.o de las fuerzas productivas ante la posibilidad de 

limitar la competencia. 

4o No •a tnu da l•• hlp6t••h del ultr•l•perl•li••o. J por ta.nto de 11 a.nulacJ6n v•neraU1•d• da Ja 

co•p•tenc1•. alno d• proc••oa ll•it•doa • •cti'lldadea p•rttculare•. dond• un equilibrio ••t•bl• ••l ••no• en el 

•adiano pluo• •• podble • partir de l• colabor•ci6n prod11ct1Ya 'I •l rep•rto d• loa ••n:ado• entre unu 

11:11anta• ••pr•••a gig•nt••· 
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Conclusión. 

El liderazgo estadounidense en cuestión 

El liderazgo de Estados Unidos y de las ETN de este país, 

surgido de la situación postbélica en los a~os cincuenta, ha dejado 

dé existir. La pregunta acerca de cuál es la situación que nace y 

se vislumbra como futuro para la economía mundial del Siglo XXI ha 

dominado las discusiones sobre economía internacional desde los 

anos setenta. 
Al respecto, mi trabajo arroja una serie de evidencias que 

apuntalan la hipótesis de un refinamiento del liderazgo econ6mico 

estadounidese. Tanto las relaciones de inversión como la posición 

que guardan las empresas transnacionales de los espacios lideres 

marcan el predominio de la economia y de los capitales de Estados 

Unidos en rubros claves en dos sentidos: actividades qu~ manejan 

los mayores volúmenes de recursos, y por tanto enormes masas de 

ganancia (sobre todo 1a actividad petro1era); y actividades 

generadoras del progreso técnico y por tanto, 1ideres en el 

establecimiento de patrones técnológicos (computadoras, 

aeroespacial, y en ciertos rubros, la electrónica). 

Planteo l.a idea del. refinamiento en tanto las actividades en 

las que Estados Unidos se ve obligado a retroceder no son la 

vanguardia del desarrollo económico. El reto para empresas y 

liderazgo estadounidenses radica en culminar la adaptación 

económica y poli tica- a un mundo que, por una parte, es más 

competido a consecuencia del fortalecimiento de Japón y de Europa, 

y por otra, intenta dejar de funcionar bajo las pautas del 

militarismo característico de la Guerra Fria. 

Frente a este panorama, he subrayado también el progreso de 

Europa y de Japón como lideres en ciertas actividades, asi como las 

limitaciones y potencialidades que en ambos casos encuentro. 

La experiencia japonesa presenta un desarrollo espectacular, 

tanto por las relativamente menores bases que lo sustentan, 'como 

por el ritmo de su ascenso en di versas actividades: su poderío 

comercia1 y su papel como nuevo acreedor del mundo son el resultado 

de una potencia productiva (tecnológica, de relaciones 
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interempresas y empresas-Estado, de organización del trabajo, etc.) 

que ha puesto en cuestión las formas de producir en Occidente. Sin 

embargo, de acuerdo con algunos signos que receje esta 

investigación, los aftas noventa pueden asistir al debilitamiento de 

los ritmos de la expansión económica japonesa, no sólo porque la 

organización social, económica y poli ti ca comienzan a demandar 

cambios sustanciales (por ejemplo, la necesidad de aumentar el 

consumo interno, o los signos de descomposición del régimen 
conservador), sino también en la medida en que sus socios-rivales 

comienzan a cerrar las brechas de eficiencia y calidad que 
permitieron el auge exportador de Japón, y a elevar las barreras 

frente al resto del mundo (proteccionismo comercial, tecnológico, y 

en el caso de la tecnologia estratégica, incluso en materia de 

inversiones extranjeras). 

La experiencia de unificación en Europa ha caminado a menores 

ritmos, pero en términos de escala representa el reto más 

importante al liderazgo de Estados Unidos. El peso de la región 

euro.Pea en la economía mundial, y las experiencias de concentración 

intraeuropea de sus capitales, que .les ha permitido alcanzar 

posiciones .lideres en actividades claves como la química y la 

electrónica, apoyan esta afirmación. Sin embargo, los retos que 

enfrenta Europa para continuar avanzando en su desarrollo económico 

se ubican, no sólo en las demandas del desarrollo tecnol.6gico y de 

la reestructuración productiva como en .los casos de Estattos Unidos 

y de Japón, sino que pasan por el ámbito del procesamiento ~litico 

y social -incluso cultural- de construir la nación europea a partir 

de diversas y a veces encontradas experiencias nacionales. 

La contradicción ETN-Estado se agudiza 

La discusión por tanto, se ubica en la rivalidad transnacional 

e internacional que caracteriza a .la actual economia mundial.. En 

particular, me parece que se debe rediscutir la rel.aci6n ETN

Estado, tomando como punto de partida las características de los 

capitales transnacionales. 

En los términos "clásicos" de la discusión; el desbordamiento 

de las fronteras no era apreciado como un cuestionamiento al papel 
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de las naciones, en tanto principal arena económica y social de los 

distintos capitales transnacionales, ya que la rivalidad 

intercapitalista se manifestaba como conflicto entre naciones, esto 

es, cada Estado 11 protegiendo" sus empresas, creando las mejores 

condiciones para su expansión internacional., y en casos extremos, 

interviniendo directamente frente a Estados rivales. Esta es l.a 

situación caracteristica durante la expansión de posguerra: los 

Estados mediando la acción del capital extranjero, y sólo el Estado 

estadounidense jugando el doble papel de garante de la 

internacionalización y regulador de ETN extranjeras en su 

territorio. 
Sin embargo, el momento actual plantea para la empresa, una 

posibilidad creciente de desligar sus intereses de los de su nación 

-y Estado- de origen. 41 oos procesos apuntalan esta separación 

relativa: i) la maduración del proceso de internacionalización, 

cuya expresión es la existencia de ETN (europeas, japonesas y de 

los NI Ca) que alcanzan un lugar en el mercado mundial; ii) el 

proceso de interpenetración del ca pi tal, que internacionaliza no 

sólo las operaciones sino la propiedad de las ETN. 

Ya hemos mencionado que el carácter transnacional del capital, 

plantea una contradicción de principio con el Estado-nación en 

términos de objetivos y de alcances de la acción de cada cual. La 

interpenetración, que mina el carácter de propiedad "nacional" •de 

la ETN, agudiza esta contradicción en dos sentidos: 

Por una parte, los Estados no guían más el proceso económico 

internacional, sino que deben asumir el liderazgo de las ETN y 

establecer un "equilibrio precario" entre sus funciones de 

reguladores de la competencia extranjera y de garantes de los 

intereses de sus capitales. 42 

' 1 kl Hr otU• illtl•• aeccl6n un condena•do da hlp6tu0. he prer.rtdo h•c•r un• ••po•1ci6n eeq\le•lttc•. poco 

••t11•da. Sin aeb•i:vo en ••t• ¡i11nto c•b• un• ••nct6n1 no <¡\len•-• dao:lr <¡u• ••• •n el P•riodo •o:tU•l cuando 

eurga l• cantrad1cct6n ETil•E•Udo. puea •ll• •d•t• como r•ago 1nh•r•nt• • le 1nt•rn•cionalhact6n d•l C•pit•l: 

lo <¡u• ae aubr•r• •• que hor dla, le 11epre•• Cll•nt• c.on ••dioa mucho al• pod•ro•o• '111• •n •1 p•••do p•r• llew•r 

•d•l"11l• a11a e•tr•t•gi••· aun en contra de la• d1rectha1 y 101 1ntereaea da a11 E1t•do•naci6n de ortg•n. 

' 2 L• rel.c16n entre l•• grand•• ETM da r:atedo• Untdo• r e\11 proveedora• en J•p6n. 1111atra claraeente ••t• 

dUe••I "L• tacnologla japone .. •• ha vuelto t•n l•porunte, que 1111'1, Apple, co .. pa<¡ r Tandr. en l• •ctuaUdad 

••tln def-dian~o l•• •aport•clC>llea da prod\lctoa el•ctrónh:oa provenhnt•• de Japón, contra l•• acuaadonea q\lot 

aapr•H• ~le pequt11\ea de Eatldo• Unido• h•C•n aobre ª'"PliH prActlcaa de du.ptng por parte de Japón. Loa 
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Por otra, se exacerba la contradicción entre el. interés 

privado y las necesidades sociales, entendidas en los marcos de la 
nación. Los parámetros para establecer estrategias y pol.iticas de 

regulación y fomento en materia de competencia internacional se 

modifican, tanto para las empresas como para los Estados: l.a 

profundización de la internacionalización desdibuja los límites 

entre salvaguarda y estimulo, asi, el proteccionismo (y en general., 

todas l.as medidas de regulación institucional de la competencia) 

pueden, al. intentar defender la planta productiva de un pais, 

afectar l.a competitividad de una gran empresa; y viceversa, el. 

comportamiento "racional" de una ETN al localizar los segmentos de 

su actividad en los emplazamientos que ofrecen las mejores 

condiciones, atenta contra la estabilidad económica y social de las 

naciones (tema del empleo, pero también, de los aportes 

tecnológicos y de la depredación del medio ambiente). 

Nuestra hipótesis para el desarrollo de estas contradicciones, 

plantea la disputa entre bloques de países por la hegemonía. Sin 

embargo, su demostración eKcede lo que hasta ahora hemos avanzado 

en la investigación, puesto que, para completar el panorama es 

preciso analizar la acción de los Estados en dos terrenos 

fundamentales: la participación (directa o con estimules) en la 

investigación y desarrollo, y la actitud que predomina frente a la 

interpenetración del. capital. En este nivel, las diferencias en 

todos los terrenos entre las principales naciones capitalistas, 

juega un papel fundamental, pues no podemos hablar de una sol.a 

actitud, sino de las diferentes orientaciones que cada Estado 

aplica para enfrentar la competencia mundial. 

9l9ant•• d• E•t•do• Unido• c:la••n <¡>1• los prov1111dore• e•tadounldcn••• no pu11den •urtlr la d-.nda d• ••to• 

c011pon11ntc• •••nchl•• de h• c:oaput•dou••. (lllpopport. 1991:401· 
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i:UADñllt 
PRINCIPALES REGIONES EIPDRTADORAS Y RECEPTORAa 

PORCENTAJES 

------··----------------------------------------------------------------------------
DESTINO ltUUDO PAISES DESARROLLADOS PAISES 

--------------·--------------··--···-········-··---·EN 
ORIGEN tOir.L tEE EFTA JAfOM E.u. OTROS DESARROLLO 
------------------------------------------------------------------------------
11UMDO 
1951H9b0 102.1 72.9 36.l ' 1.2 14,0 19.4 27,1 
IUM971 271.7 79.1 39.l e.4 5,3 14.4 11.1 2o.9 
1972-1974 54e.2 lM 39.0 e.1 6.1 13;5 11.2 :1.s 
1975-1111 BB9.B 74.5 36.9 J.6 6.4 13,4 10.l 25.I 
1978-1980 1,486.8 14.6 le,6 7,4 6.5 u.a e.l 21.• 
1981-198~- l,6e4.e 71.5 35.1 6.1 6.9 14.5 e.4 2e.1 
1'f24-198b l, 766.1 75.7 35,!i 6.9 6.J 18.B e.2 24.l 
1987-1989 2.500.5 77.4 40,6 J.I 6.4 16.9 6.1 22.6 
1990 3,145,6 11.s 42,T 6.9 6.5 15.4 6.0 22.5 

PAISES DESARROLLADOS 
1958-1960 74.3 12.1 35,S ' 2.6 11.4 22.6 27.9 
19b9·1971 213.4 80.3 40.l 9.1 3.J n.a 13.C 19.7 
1972-1974 393.B 79.6 40.9 9.6 4.2 IM 12.4 20.4 
1975-1977 bl1.S 75.0 39.9 9.2 u u.o 11.4 21.0 
1978-1980 1.ooa.s 75,7 u.1 9.1 3.4 10.9 9.2 24,3 
1981-1983 l,UB.9 13.9 39.9 e.2 3.6 12.7 9.3 2b.1 
1984-198& 1,249.1 79.1 40.3 e.1 3.1 17.5 9.1 2o.9 
1987-1989 1,859.1 so.a 46.0 e.l 4.z 14.e J.I 19.2 
1990 2,342.9 so.a 49.1 e.2 4,¡ 13,2 6.9 19.2 

CEE 
1958-1960 36.2 72.9 39.0 ' 0.6 e.e 24.6 21.l 
19b9·1911 106.9 85.0 52.7 12.e 1.2 e.e 9.5 15.0 
1972-1974 201.B as.2 54,S 12.1 l.3 J.e e.e 14.B 
1975-1977 315.0 80.S Sl.6 12.0 l.O 6.l 7.B 19.5 
11178·1980 539.5 81.6 56.1 11.9 1.1 6.3 6.2 19.4 
l9BH9al 559.l ao.1 S4.I 11.1 Ll 7.5 6.2 19.9 
1984·l!l8~ 622.l 84.1 55.1 11.5 1.4 10,0 6.0 lS,9 
1987·1~89 999.7 86.9 62.0 u.1 2.0 B.4 3.4 ll.1 
19'10 1.2aa.1 87.2 63.7 to.a 2.1 J.4 3.0 12.B 

EFTA 
1q69·1971 19.0 88.4 52.l 19.5 l •• 1.1 1,9 lt.6 
1972-1974 ~5.4 87.6 50.6 20.3 z.o 6,B J.9 12.4 
tq75-1977 53.4 es.o 50,6 l<l,7 l.5 5,B 7,5 15.0 
tqJE-t9BI: 1i(l,7 05.4 ~5.7 16.4 1.1 5.7 6.0 lU 
1991-196~ ;1,:, 84.• 55.~ 1~.6 l.& ... 5.2 15.b 
1964-l<lBo 112.1 e1.i ~5.9 15.l 2.0 9.0 5.l 12.e 
iqa1-1~aq li,:..1 ee.5 59.5 1~.2 2.5 e.1 3.l u.s 
lC!% 212.0 BB.9 61.'3 1~.z 2.8 J,l l.3 11.1 



cu:.DRQ: 
~RINCI~~LES ?;:SJDNES i.lPDRT~DORAS Y RECEPTORAS 

PORCENTAJES 

------------------------------------------------------------------
DESTINO IWNDO PAISES DES~RROLLADDS . ,: PiÍSES 

-----------------------------------------------------E~ 

ORISEh TDIAL CEE EFTA JAPllll E.U. OTROS DESARROLLO --·-·--·--------------··-------------------------·---------------------------------------
Jf.PC~ 
:q59-1;1i~ "' 49.5 !.l ' 30.3 12.1 11.1 
n&q-1971 is.e 5!.! 10.1 l.2 3!.0 10.ó 43.1 
m2-t'lH ~7 ,j 54.1 12.1 3.4 27.7 11.1 45,! 
na-1111 u.1 .41,4 11.4 ¡,¡ 24.9 9.B 50.6 
197B·1980 102.2 51.l 13.! ,,7 21.2 7.5 48.! 
1981-J!il Jl!,8 5~.5 ll.2 :.s 211.9 B.! 4!,5 
H64·!1BD t71.4 D4.5 ll.4 2.1 40.4 a.o 35.5 
1987·19B9 243.5 6~ .~ 18.2 1.: 31.7 !.7 35.1 
1990 :77.4 bl.4 19.4 1.0 32.e !.2 lB,! 

E.U. 
1958-~ 1óJ 18.4 67.0 24,5 . !.5 32.1 38.0 
1969-1971 4D.! 70,2 75.7 l.9 1.8 :so.e 29.8 
1972·H74 !!.8 68.5 23,B l.4 11.l 29.! u.~ 

1975-1977 101.0 63.7 72.4 l.l 9.1 78.9 36.3 
ma-1~90 167.1 62,7 24.4 l.5 10.1 24.7 37,3 
198t-19íl3 J!!,2 61.8 21.1 3.5 10.7 24.5 38,2 
1984-199b 196.4 66.0 73.0 s.1 11.4 28,6 34.0 
1987-1989 7BB.9 66.5 24.4 2.s 12.2 27.1 33.5 
1990 :64,7 !!.4 25.5 7o9 17.ó 25.l ll.! 

FUEUE1 UNCTAD '19911 



PAISES Y 
REGIONES 

EUA 
JAPDM 
R UMIDD 
RfA 
FRANCIA 
PBAJOS 
ITALIA 
SUECIA 
SUl!ADELOSOCHO 
OTROS 
PSD 
TOTAL (Hdll 

mo 

47.1 
o.1 

IB.3 
1.2 
6.1 

10.l 
1.6 
o.6 

85.9 

'·' 1.0 
67.7 

CUADRO 2 
VhLOR DE LA JED 

PRU:':lPALES REGIONES Y P:.ISES DE ORIGEN 
lporctnt¡ju sabre 11 htll •undiill 

1975 1980 1'8l 199911 mo 1991 

44.0 40.0 35.I 26.3 ~4.5 23.5 
l.J 6.6 11.J 14.7 15.4 15.5 

ll.1 14.8 14,7 11.0 15.4 11.9 
6.l 7.B B.4 B.5 9.0 9.l 
l.B '·ª 3.0 l.3 6.6 J.3 
1.1 l.• 6.1 l.9 '·' '·' 1.2 1.3 1.7 1.9 2.1 2.3 
1.J 1.3 1,3 n.d. n.d. n.d. 

Sl.1 83.2 82.0 79.6 JB.J 78.6 
3.0 l.2 3.6 n.d. n.d. n.d. 
2.3 2.8 2.J n.d. n.d. n.d. 

:82.0 551.0 712.5 1,428.0 1,100.0 1,894.1 

1 Ko incluye¡ lis econo1i¡s central•1mtl! ohnificadas. 
n L¡ ONU Íeporh d¡tos en este ¡no p¡r¡ EuA, Rf'A y fr¡nci¡, los datos de los restar.tes 

p¡ises se calcularon ¡ p¡rtir de los fluJH acu111hdas del Anuario de hlinta de 
Pagos dt 19921 iplicando un factor de corrtccion de 71, qut, ultulaaos, es 1a 
diftrtnci• entre vslor de 1a JED t in~ersitn at111U1ada. Esh fuente ta1b1en d¡ dilos de 
J¡pon y R1ino Unido pero al ser ll!nores que el resultado de nuestros calculas, fuer!Jll 
desethadas, BiJo et li!ilD protedi•iento se ulcuhron los villores 011r¡ lodos las 
paises en 1990) 1991, asl e.nao el total de 19'H, 

fuentet Ehboradt· ton los datos de CET·Ot;U, (1988. 19921 y Cillculos propio~ f;i base a 
Fnl 1199"1. 



CUADRO 3 
PRIMtlPAlES ECOMO"lAS HUESPEDES DE LA lEO 

rLUios MUALES A':UKULADOS 
ltiortfnta.iesl 

mi-n l'i7ó-80 

iC!f.L l1i1H utlon~s $\ 7i.Sl''.' 1S0.90S 

P.!ISES DESA~RllLLAllDS 7;,37 11.a1 
E'J 14.SO :9.41 
AUSTRALIA UJ "·ª6 
JAPON ~.ll9 ti.H 

EUROPA OCCIDElttAl 'ª·" '.:t1.1i•) 

CEElil 40.30 l4.l7 
REINO UNIDO 9.ll u.::rn 
FRANCIA 7,3:; 7.80 
ESPAMA 1.% l.00 
PAISE; Sr.JOS 5.ll 3.18 
BELGICA LUIEllBURGO 4.69 4.1l 
ALE!\ANIA 10.16 3.21 
IH1LIA 5.36 1.77 

PAISES SUBOESARROLLADOS 22.75 22.ll 
ASIA 5.45 6.75 

CHINA n.d. n.d. 
1114LASIA ibl 1.18 t.87 
SINGAPUR lbl 1.55 2.4& 

AllERlCA LAlUIA 13.22 ll.50 
BRASIL lb\ 3.38 6.54 
llEllCOlb\ !.65 l.li1"1 

1'i8~-'3~ 

:&9.~50 

li7.21:i 
ls.:i; 
3,65 
0.62 

n,d, 
22.01 

i •. J 

:,;; 
:3.28 
:.12 
1.07 
l.22 
1.96 

32.74 
8,82 
1.48 
2.CO 
MO 
u' 
l.MI 
2.04 

lal En 1970-72 son seis oaises; 19n-a1, nuen; de 1961 a nas, diu¡ 
y desde 19Bb1 docf, 

lbl Los datos de estos paises de 1974 a 1980 son de Fftl U'ial a 19671 
por lo cu¡l 1 nbn en d1sproporcion con los totales regionales: 
sin ubargo, si son co1parables con el lohl 1Undi.al, 

Fu11nte1 Elaborado cor. datos de CET-OltU 119831 pan 1970-1979 
Fii! IH92b 1 ~mos n111erosl, p¡ra 19S0-19qO 

1960~1990! Anuario de b¡lanu de p¡gos, F"l, varios n11Mros. 

-;"lll .S'ic 

85.ll 
l5.78 
3.92 
o.~1 

~ • .j. 

3a.19 
n.so 
5.47 
5.04 
4.21 
1.17 
:.99 
2.lil 

14.11 
7.81 
1.1;3 
0,79 
2.01 
3.80 
0,90 
1.11l 



19751124,211d 

CUADRD4 
RELA~IONES DE IMRSIO~ DE ESH1DOS UNIDOS 

:PDF.m~TAJES SOBllE EL TOTAL. 1n5, ¡q91), 1q;11 

PH\:tFALES 
F..EOIONES 
J.IUESPEDES 

PRINCIPALES AC!IVIDADES PECEPTORAS DE íE~ DE EU 

ltMl'.lFACIURA 

lCfAL 11Mt:.S Hl!ICIPALES 

~OTN. rmNOIM. 4n: PIAD y EQUIPO 12.51 DUl"ICA q: 
CEE1 :u. 581: ftA!I 1 EQUIPO 201 UUll\ICA 121 

~Elltll UMJDIJ: al 5411 ft~IJ V EQUIPO 171 QUJl\ICA 9t 
t.LEftAIUAll !.11: ftAO 1EOUIP02UEOTRAMS151 

CAl&ADA 251 '71; PIAD Y EQUIPO 101 Ell TIIANS et 
JAPOlt 2,bl 4&11 llAO Y EQUIPO 2lt DUUUCA 101 
!!il:.ill lSt bet: PIAD~ ::OUIFO 201 EQ TRANS 121 
!tEtlCO 2.51 7bl1 OUIIUCA :2111;,g Y EQUIPO 151 
OtPQS1 FRANCIA4.:.1SIJH.; U AUSTRALIA U 

EllRACTJV: 

261 
2U 
m 
m 
301 
Z9l 

91 
ll 

FINANZAi 11.7:. COl\EPC!O 101 
COftERCI0115l 
FUtANU1S1 et 
FINANZAS 1'I. 
FINANlAStlll 
CO"ERCID9l 
CO"ERCI01 9.Sl 
COftERCIO: 14,81 

19e01215,bHd 
TOTAL ICUliDIAL 4111 llAD Y EIHJIPO 111 DUUUCA Bl 251 FlNANtAS 131. Y COllERCIO 121 
CEE1 lH 5ltl ftAQ y EQUIPO 1n llUUUCA 111 221 COllERCIO 91 FIHAN?AS e. 7l 

RUNO UNIDO: llt 4811 ~AQ 'f EQUIPO 131 lllJllHCA 1'I. 22. 7t FINANZAS 151 
ALEllMl1A: 11 6n1 ""º y Elll1PO 221 Ea TRAMS 121 22.51 F1NAllIAS n 

CANAnA 211 4211 EO lRAIS Bl llUllllCA 7.51 lll FINANZAS 131 
JAPON 2,91 471 ftAQ Y EQUIPO 211 QUllllCA 111 25? COllERCIO te1 
BRASIL 3.51 bb'I.: l'IAO 'f EQUIPO 15,61 QUlllICA 131 6.&l FINANIAS 121 
tlElltn 2.n 1m QUiftlCA 17.71 llAO y EQUIPO 131 4l COMRCIO 121 
OTROS1 SUIZA 5.21 FRANCIA 4.ll PATSES BAJOS 3.7'1. AUSTRALIA U HOMS lOMS 0,961 SINGAPUR 0.561 

199114S0,2Hd 
TOTAL IMIIHAL :m1 llAQ Y EQUIPO 101 QUilllCA 91 lll 
CEE1 Ul 4511 tlAQ Y EQUIPO 121 DUllllCA 101 91 

REINO UNIDOI 151 3011 l'IAU Y EQUIPO 61 ALJllENTOS 51 141 
AlU~MIA: 11 bl'll ltAO Y EQUIPO 17,71 EQ TRANS 171 111 
SU!l~ 5, 81 4. 711 l\AO Y EOU!?O 1.51 31 

CAMADA 151 4711 OUJlllCA 9,81 EO TRAMS 9.31 161 
JAPOH 51 451: OUllllCA 12,81 EO TRANS 71 181 
BRASIL 3,41 721: aut"1CA 141 EU TRAIS 111 5.61 
ltCJICO 2,571 731: EQ TRANS 201 OUlftlCA 171 01 
tlOllS lOI& J,U JA,811 llAQ Y EQUIPO 7.61 OUllllCA 2.51 51 
OTROSt FRPINCIA 4.51 PMSES BAJOS 5.51 AUSTRALIA 3.51 SINGAPUR 0.961 

FIMANIAS 261 Y COMERCIO 9,61 
FlNMtAS 271 COllERCIO 81 
FUIAIZAS 411 
FIMAMZAS13l'. 
FIMAM!AS 581 COllERCIO 261 
FINAJl!AS 181 
COftERCID 211FINANZAS111 
FlMAMIAS 91 
OTRAS ACT 141 COKERCIO 5.81 
COftERCIO 35.7'1. FJHMIIAS 271 

Motil En la unuhtlun. se anotan solo hs dos princioa.ll!i ra1as 0111! aloian IED dl' EU, por lo q1n la deuoaricion 
de un rubro no i1pilca que deje de recibir in~l'rsion, si9n1fica que su i1portancii ha dh1inuido. 

Fuentes Elaborado con datos de Deoartuento de Co1~r:i<i 11992) 



CUA~RD 5 
RELACIONES DE INYERSION DE REINO UNIDO. J.;FON! ALE"ANIA, FRANCIA 

IPQflCENTAJESSOBREELTOTALI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRINCIPALES DISlRtBUCION SECTORIAL DE LA IED POf. REGIONES llECEPTCRAS 
f!EGIO'iES ltsobreel valor de h in.Ersionl -------------------------

DE tlRl6EU HUESPEDES "º ~AISES OESKRROLU1~DS PSUBDESKRROLLADOS ----------------------- --------------------- TOTAL 
Pf.ln t:.:.NUF SERY Pfl!n llAWJF SERV 111 

------------------------------···•••••••••••••••-••-••••••·-------------••••••••••••••-------•H••··--------
REINO Ulflnt lflUJlii itu1uhdc;¡ n3t·8ól lilllibra.s 

ESTAC~5 t:NIOOS l9t 1974 7.5 •9.l 22.• u 11.5 B.O 10,118 
CEE 101 1984 21.1 27,3 2&.9 5,, u B.O 75,715 

FRtJICIA 2,11 19Bat 25.0 38.0 37.0 
C~OA5,51 

t.llSTPA:..IAS.51 
PS O~SAAROLLO 141 
IM'llllo.91 

JAPCll lf1u1os uu1Uhdos rn10-001 1illdolues 
ESTADOS lllllOOS •o.&t 14175 10.9 B,B 2&.5 17.2 23.6 28.1 15,"2 
EUROPA 171 1985 u 13.0 32.• 10.• 16.2 22.5 83 1649 

REIMO LllDO 61 19901 21.0 ll.O 40.0 293,900 
PAISES BAJOS U 

ASIA 161 
A"ERIC~ LATINA lBt 

ALE~ANJA lfluios iCUIUlados 1'!91-881 lill 11rcos 
Es1;.oos UNIDOS Ht 197& 1.5 35.l 37.1 2.6 13.0 4.7 49,081 
CEE 321 l•B5 2.4 34.6 41.& 1.4 S,4 ~.7 147,794 

BEL61CA61 19901 2.0 49.0 59,0 151,000 
RE!IO UM!DD 61 
PA1SESBAJDS5.41 
fRAWCIA ~.lt 

JAP(Jj 1.lt 

FRAMCIA lllujos .icu1ulados 1980·871 1ill dohrl!S 
ESTADOS UNIDOS 24t 1975 1 22.0 3B,O 40,0 10,600 
CEE 201 19901 13.0 lB,O 4•.o 138,300 

REllm UNIDO 51 
PAISESBAJDS4.7l 

A"ERICA LATINA 1.91 
JA?DH 0.31 

PAISES BAJOS hilar de h IED en 19841 •ill florines 
EUROPA OCCIDENTAL 43.71 1'73 40.S 33.7 "5 7.1 5.1 3.7 44,173 
ESTADOS·UtHDOS 30.81 HB4 4'1. ~ 16.b 16.7 6.4 l.6 5.3 143;736 
AftEJllCA LATlNA 91 19091 35.0 24.0 41.0 
SUR Y SURESTE A51ATJCO 4.9~ 
JAPDM 0.77. 

t La datribuc1on corre5ponde al total 1und1¡t, no eüsten datos por regior.i;s. En el cuo de AhHnia el 
vdor de la IED en la ulhH col.Jna eser. Ullones de dolare~. 
Fuente~: Elaborad11 ton datos deDCED 11989). v CET-DNU 1ms1 



CUAORDG 
PRIMCIPALES REGID~ES INVERSIONISTAS Y ACTIVIDADES REl:EPlDRAS EN EU 

IPDRCEtmlES SOBRE El TOTAL. nao~ 19911 

PRINCIPALES ACllVIDADES RECEPTORAS DE IED EM EU 
PRINCIPALES 
REGIOllES 
lHVEf\StolllSTAS 

196~: 68.l ua 

tlAMUFAClURA 

TOTAL RAtlASPRlllCIPALES 

iOTAL !lllMDIAL l11: QUltllCA 121 Ali!\ 'i t\AD EQ bl 
CEE1 581 3111 OUltllCA 121 

PAISES BAJOS 251 2411 llUlt\ICA n Alll\EltTOS 51 
REINO UMIDO: 181 41t1 QUllUCA 11.61 llETALURSIA 71 
ALEIWllA 81 391: DUUllCA 331. tlAQ Y EQUIPO 77. 
SUIZA S.61 6011 au:fttCA 311 AlltlENTOS 81 

mm 11! 1211 AllnENTOS 221 nAD y EUlllPC m 
JPPON 61 2011 "EIALURGlA '!1.71 QUJtllCA 5.41 
01ROS:FRANCIA4,3t 

19911407,6Hd 
'!''JTALllUNDIAL 401: OUttllCA 121 !\AD Y t.OUIPD 6,81 

CEEi 571 4711 llUlrllCA 171 ALIKEKTOS Sl 
REIN3UMID0t2b': 4711 QUUUCA 151 Al.11\E.WIOS 81 
P BAJOS 1s.n. 3Q11All"EN10SlllOUIKICAllt 
ALEl'IAUIA:7\ ~911 lltlll'.ICA l21 !IAO Y EQUIPO :u 
FRANCIA S.bt &5110Ulfl1CA181 llTALURSIA Ul 
SUIJA 4.~1 5ált au:fllCA 181 llAQ y EOUIPO 151 

JAPDN2U. 2111 tMO Y EQUIPO bl 

CANADA71 321: tlAO Y EQUIPO 61 !IETALIJISIA 61 

Emi;.mvo cm:.ss 

iB'. CG~ERClD 211 
241 CMERCtci 19.91 FlllANCIERO 16.61 
491 FINANCIERO 111 ttl!ERCIO 7.5'7. 

-2St COllERCID 311FIMAHCIERO2&1 
1Mt COllERCIO 341flMAllttERO161 
o.et flMAMCIER022lCOl'IERCI01Sl 
lll COtlERCIO: lllflNAHCIEROB,Sl 
1.41 COftERCIO 54.61 FINANCIERO 191 

10! FINANCIERO 15.61 COftERClO H.bl 
BIENES RAICES 81 

l4t F!NAMCIERO 11.51COtlERCIO101 
ll! ftHANCIERD 11.81 SERVICIOS 101 
1'l FIMAHCIERD 161 CORERCIO 8.7: 
21 COllERCID271 

131 SERVIClOSlOl 
o.et FlllAMCIER3 321 COftERCIO 81 
o.n CDllERC10321FIMANCIEli0191 

BIEKES RAICES 171 
ti FINANCIERO 321 BIENES RAICES 13,61 

a En 1980 h llefinition financiero abucu Finanns y SegurOliJ en 1991 1 idHas de estos rubros. Banca. 
Fuentei Ehborado ton datos di!l D1parlitenlo de Courcio 119921 y orlos llUMros. 



cu:.oR!l7 
I!\POiilAliCIA REL:.TIV;. OE LA IED E~ LOS PAJEES Hl!E.:FEOES 

YARIOSAl(OS 

REGIONIECOMD!UA IED/PJS IED:FBCF ElPORTACIONES ACTIVOS El'lfLEADCS VALOR 
119891 flliib-BBI A6REGHDO 

VENTAS GANANCIAS 

C11oh de hs 1ilhles en el toht 

PAISES 
~tSARROLLADOS 
CA~A~J, io.5 ~.4 ~5. ~11y101 25.Sf 19~01 26.611!901 
FR;.N~lA 4,9 :;.e 25.íl19B21 20.21199:• Z!,lllqs21 
RF• s.6 1.: 8.3119821 
ITALlA 5.l 2.1 11,BIHBSI 
~ilfON 0.6 -0.01 O.Bl198bl 0.4119Bbl 1.0119861 
Pr.?5Ei éilJDS 22.2 11.9 
S'JEt::. 3.4 11.1m~a1 

REINO Ul\10~ 16.2 li.l 38.0(19881 10.0119881 
EUA 7.3 1.1 ll.2119971 l.7119871 4,3119071 11.4119871 5.9119871 

iiSIA 

ClllMA 2.7 
llDM6lDM6 22" 19.1 17,7119Blil 5.4119871 7.1119871 
COREA 2.1 1.1 29.0119961 2.71198111 
rn;sAPORE U.7 lS.2 Bb,1119991 S9.Sl19BBI 71.7119BBJ 53.0119881 
TAlllAH u l.! 

Al\ER!CA L~TJltA 

AR6E14T!N" 8.9 1.5 37.3119!01 21.8119841 26.8119841 51.6119991 
&RRSIL 10 2.4 26.7119971 16.2119971 17.7111971 4l.ll19871 
CCLOl\Bt~ e.3 6 22.Bll9Bll 12.0lllBJI 24.8119971 
nmco 8.7 
VENEZUELA 4.2 0.3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
fuentu CET·OW l1992:llQ-3l21 



CUADRO & 
VENTt.S DE FlLlALES 1 ElPDRTACIOMES DE ~UiU!iQS AlSES DES;.RkliLLADGS 

1q02. 1;:9 

PAIS ~ AMO 

1982 
1161 
19B4 
11115 
nBli 
l9B7 
me 
iqaq 

JAPOK b 
1982 
198! 
1984 
nas 
118/i 
11111 
1999 

RFA 
1'192 
198'3 
1064 
IOBI 
1'1111. 
1987 
10811 
1'6! 

TOC 

l'H12-l984 
1'1115-11110 

'Ji.MTAS lud\ VENTASIElPORtl\ IONES EIPORll\CIONES s 

"' se& 
899 
695 
9¡~ 

l.051 
1,1qs 
l,2lió 

102 
1" 
200 
214 
2ó3 
379 
m 

l7l 
171 
161 
m 
237 
200 
llO 
372 

EUA 
VEMTAS 1 

-2 -0.l 
18 

lA M 
VENTAS l 

21 
ló 

ó 
20 

.. , 
b.O 
>.l 
5.á 
5.1 .. , 
l.l 
4.1 

1.6 
1.0 
2.1 
1.e 
1.8 
2.2 
¡.¡ 

1.3 
1.4 
1.5 
1.1 
i.:; 
1.1 
1.1 
l.5' 

RFA 
VEM!AS 

l 
16 

lci; 
147 
1&6 
!Sq 
182 
216 
218 
301 

105 
100 
116 
117 
148 
172 
203 

m 
116 
123 
m 
l7ó 
220 
2'ó 
2~1 

-5 
19 

la\ AJ11sbdas para eicluir el comercio i trafiru. Se hito h esti1adon 



Es.ta ~ne de dato; c~•tier,;; Jos. re9atros de venhs, 9ananc1•s.~ H~ieo ~ achvos., de HS de 1100 eaprBas 
bajo el si9~1ente esqueu 1~ua u•olihcu, solo wcluuos el ca,~: ·,enhs\1 

Eaoresa VENT.;Siil) VEITASllS VENTAS86 VEMTr.SB7 VENTAS88 VE!HAS6'1 VENir.s;~ 'WHHAS91 
re• 100 100 100 100 100 !~:O 10~ 100 
TOSHt::.. \00 !00 100 IC.C lC•·: 100 
FORO !OC 1:0 lOC 100 100 lM 1C\ 100 
PHILIPS 100 1% 100 100 100 100 ~1'.10 

LIS ETN de HYor tuano oreser.un datas en todos los inOS considerados. ur, e11bar90, para la 9ran u1orh de 
lis upresa~ f,;l~ai Ci~:~ en uno o yanos anos. Este oroblHi s~ tr¡to de resolver Cilculan~1:1 Yenhs oro1t
d10 del pu10::: 'SUll~ CE L~S VEIOT~S 198•) 119B:.-1q;1; í NUl!Er.il ÍIE :..•;115 EIO QUE HAt D~T~S. Ello nos cer•iho no 
perder usos ~e rt~rnas dt 9ran peso tn algu.nas 1ndustrus, pero cu1a inforHcion carece dt continuidad, 
As19isto 1 hs. .entu prDHd10 del otriodo son una base de cotparac1on tntre opresas HS a.plia, respecto de 
co~udtrar solo :as upresas que tanen inforHcion tn todos ID$ 1111os. 
la falta de contu.uidid hizo co.olicado tl calculo de tuas de crecl•iento: de linera indicatua, r11lha1os. 
el o¡19111er.tt e1ercic101 11 Calcular \¡s taus. de crecuitntG anuales para uda upreu, eüsttendo usos en 
qi.e no era poublt dicho c1lculo, lo c11il rtdujo el nutuo dt etDrESiS cor.s1deradas oara hacer la esU11c1on. 
2i talcuilr ti proltflio s.11~lt de esas taus 1t: creci1itnto. en los cac;os en que e11stu11 al tenas dos tasas. 
ll te~tro :!t udi .1.Cl1Yldid 1 u 11gruouon las Horens en las distinta~ lorus en que opareun en los cu¡oros 
obter1Hndop;,r.;. cadarubrc.u.nprGted1os.i1pledecrec11anto. 
4) Ese pro1edio s11ple se pondero con lH vtntn de udil grupo, considenndo el periodo 1985-1991, para 
::ibtener l1esliuc1onde! crec1uenlotn1l period:i. Co11finesde i111str•ti!ln, referitos untJHplo1 

VEMTASSS \'EMTASB6 VENU1sa1 VE!msea YENTAS89 \'EHTAS90 VENTA311 SUllA VEl\TAS 

m 
TOSNIH 
PHJllPS 

10 12 
n.d. 7 

5 n.d. 

ll 15 
a 

n,d. 

17 
10 
b 

21 21 
10 l1 
4 n.d. 

11 TASA JE CRECUllEITD::. llVALOR FINAL I YM.OR JllCIALI -11 1 100 

109 
55 
22 

1986-85 1987-86 19BB-87 1989-88 1990-89 1991-90 ft TASAS TASA PROllEDIO 

m 
TOSHIBA 
PHILIPS 

20.0 B.l 15.4 Jl,l 2l.S O.O 
n.d. 14.~ 12.5 11.1 O.O 10.0 
n.d. n.d. n.d. n.d. rll,ll n.d. 

21 TASAS DE CRECJIUENTO PONllERAOAS =TASAS Sll!PLES 1 VENTAS 

~ :.sA SUllA l~SA 

PROPIEDJO VENTAS PONDERADA 
li" l:i.4 109 H.6 
TO:il!BA B 55 4,4 

ll.4 
a.o 

n.d. 

ft ANOS EN 
QUE HAY DATOS 

7 
b 
4 

La conderacion rMu.lh relevante en las co.paraciones internacion11les corque el dinHiSIO de las etpreus 
t.uede ocurrir scbre bues 1117 pequen•~. lienlris que un creciliento lento puede str 1uy si9nific¡ti~o al 
conuderilt la 1asa de recursos que esti creoendo1 el d1na1is10 superior de Hpresn japonesas Y europeas 
sobre tu es.hllounidenses H relerante pi.es oci;rre il.I~· totando er cuentas. hs enones diHns1ones 
de los capihtes de EU. 

Porulti10,cc1!ln111r.:1on¡ene: cuadro1l, ltsdatosdelisetpresassonconsü1lidados1 esdecir,intlu.yen 
lil inforucicn de utnces '!filiales; sin ea.:icrqo, o•ra algunos inos, existe:i datos de filiales en ciertas 
acthid11dn1 :-.:'ls1oe:-¡njc que su ~eso en el to~;.: de la nu, decidhos incluirlas aunque ello ilpliqu.E una 
doblecontabilizacion. Soloer. ei caso de las filiales de IBPl 1 porque !liUpeso deforH los resultados, se 
eitlu1ercn del letal de la indu~trh de cuputadoras. ·· 



CU;. ORO' 9 
IJEMTAS Y GANAtiCIAS OE LAS ETN EM LAS ;.CTt'-.'ID~DES 11.AS 11\PDRH-'n~; 

PMTICIPAt\OM EN EL TOTAL y CREtllllENlO EM El FERtono 
nao,·.1995, 1987 
loorctnhJHI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vtNTAS 6AMAl!tJAS CRECllUENTD EN EL -------------------------------- -------------------------------- PtRIOODl'<BO·Bl 
PirticiD¡don en el lohl ParlictoaCl!lner,il lobl ---------------------

-------------------------------- ---------------------"'---------- \'t'lnS GANANCIAS 
!iA~AS llfBO llfBS 1997 i9BO 1Q85 1981 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tDftPUTADDRAS 2.4& 3.SS 1.ea 5.n 8.71 6.82 !Oh 5b 

VEHICULDS DE 11.0ltl~ u.e 12.10 l&.:2 12.lll i:.1e 14.59 " 
FAR:1~CEl.I~:~~ 1.89 2.00 2.40 4;40 6.15 b.i1 " 101 

AEROESFACIAL 2.95 3,43 3,79 2.53 3.44 3.~~= 67" 50 

BES IDAS 1.50 1.16 1.83 2.2b 3.36 3.91i lB 132 

AllltENTOS 5,9; 6.42 6.89 4.92 7.35 7,71 ll 107 

ELECTRDMICA Q,99 10.65 11.bl 10.10 11.90 vn 51 31 

"EQCIElilYFDTOG l.ll 1,34 1.40 l.BO :.ll 2.73 37 l!i' 

QUlttlCA 8.16 7.39 7,99 &.21 S.37 9.45 27 101 

REFOEPETROLEO 28.75 27.71 19.l:i ~0.79 26.0l 16.04 1121 f.(SI 

ntNERIA PETRDL CRUDO 1.61 1.01 1.01 1.11 fl,4p o.oa (181 llf41 

OTRAS 1 23.74 22.02 23,59 11.65 14.lb 18.92 

TOTAL$ 1111\ 2.687,134 3,11ia,e::a ;.!4119,014 103,245 101.173 n1i;474 lO 32 
------·-------------------------------------------------------··---·------'------------------------.:.• __ .; ______ _ 
l PrDduttos forestales. Uhuo, tntiles. •estido, editoriales. cos1etitos, juguetes, 1aterul11 ;¡a~a h 
construtc1or., utalurgíill, productos aetalüos, prodcctos i:e M1le. equiot ~Qr~cola R industriilll 1 equipG de transporte. 

ft.ienli: ~rnelas aint 1 





CUADRO U 
DIST~lSUCION GEOSRhFICA DE L;. PR~WCCION E:T~! .. E&ICÁ 
E;~iuil• oor les indmdores de las orinciaales ETi. 

llsobreel total: ---------------------------------------------------------------------
?lllSE5YRES:CNES ~ 'E YEr<TAS ACTIVOS : 6tillhNC,IAS "E~.PLÉO: 

El'IPRES~: -----------·-···-------------··----------------: ___ :, ___ -_;.;._:·_.;._;_,;.:_ __ _. __ 
E 111 21.0 27.l 
Af.E";.1¡:~ 4.7 ;;¡ 
RElliC UNIDG i',I íi.7 
~P~'>:!A ;.2 6.1 
;·:.u:. !.1 2.1 
?A:in BAJOS "·' :',1 
IELSICA 0,5 0.1, 
ESPAYA º·' º·' iltN:llARC.:. o.~ 0.1 
:c~'l.'jAL 0.2 0.1 
;'!!.i~.:s EUROPA '·' 1.1 
~es 

tCIA 1.1 l.l 
¡¡:. º·' 1.1 
?.iJ, FIML, AUSTRIA 0,9 o.e 
TilL DE EUROPA :1.1 32,0 
TOlALDEEURDPAm 24.3 l0.5 

TAl.EU 46,9 •l.6 
ESTADOS UNIDOS 40.2 19.B 
FILIALESDEEU '·ª l.7 
H:'IDA lll 2.4 1.2 
ERICA LATINA 1.4 1,6 
lALDEA"ERICA 50.7 46.4 
TOTAL DE AllERICA f2l "·º 42.li 

PON141 15.7 15.5 
REA 1.9 1.4 
DIA o.a º·' '""' 0.5 O,l 
LA. IMDOi Flll TAIL o.a º·' TAL OE ASIA 19.6 19.3 

DAFRICA 1.1 0.5 
STRALIP> 1.1 o.a 
ROS 151 1.4 1.0 

ANTOTAL labsolutosl 637 3,923,861 
GRAN TOTAL 121 91,7 94.7 

111 lncluve ~alo los piises enlishdos 
r21 s1n incluir Uh.tes 

2a:e ./ 2~.6 '''Ji.i: 
i.1: '.; 4~0 

: ; :::}' 'a:5' :"11,7', 
e;o. '.'·, .. 5:,-9:<~ !1'.~'.;:7~1: 

·:.a '2,Í''' ,,,,¡ 
1.2'' :'o;s,«::, ,'J,1 

0.5' ,o.s,,,, .Q,J . 

º·' . :o;4:. 0.4 
0.1 o.o' 0.1 
o:o o.o o.o 
1.5 .. l.4 ·LO 

1.4 º·' 1.a 
1.1 1.4 1.2 
O.! º·' 0.1 

ll.7 29.S 37,7 
12.2 2a.4 36.7 

40.5 49,6 'º·' ~;.1 44,9 Je.1 
2.4 4.7 2.1 
1.1 1.5 1.0 
2.5 2.• 1.a 

44.l 54.0 4!.4 
42,3 4'.J 4D.! 

11.a ¡,¡ 9.6 
2.1 0.7 2.4 
0.5 0.1 2.a 
0.3 o.a 0.2 
O.l 1.4 0.2 

19.0 12.7 15.3 

0.6 1.1 1.e 
1.0 º·' 0.5 
1.1 l.2 1,3 

l.656,452 143,78023,411.598 
91i.O 94.0 91i.5 

lll lnclu:te las datos de h upreu J.E. SEAGRAft, filhl canadiense 
141 lnth.i~e los datos de h upreu GOULD, hlial j;aponesa 
151 ZAIRE, Z~KSIA, ISRAEL, urmr' ARABIA SAUDITA. TU~OUIA, SUDAFRICA V AUSTRALIA 



CUAOí\012 
DISTRISUCIONDELAPRODUCCIONESTRATE6JC;1 

POR llAllAS DE A':.TJ\rl~AD Y PAISES 
Esti•adioor·losindicadortsdehsorincioalnETN 

TASAS ~E 
ACTIVIDAD/1it61~1i Ft DE t SOBRE EL TOTAL DE LAR:.-:: Cli~C'"IENTO 121 

ErlPRES;.s 111 --------------------------------------- ------------------
VENT:.S t.:TJYOS 6AIU1NCIAS' EllPLEO Ft noreus ------------------------------------------------------------------------------------------------

CClllPUT:.CGRAS Y Elltl!PO ~E CFICINA 

esr:.c~s Olltas 24 64.1 ó2.l 79.4 66.2 21 9.3 
FILIALES EUA 9 14.2 9.0 21.e 7.4 e 21.2 
JAPOll 9 2ó,5 29.0 13.7 21.1 9 19.2 
EUIHFA 1 9.& 9.3 7.3 10.2 1 17.1 
TOTAL DE LA RAM 1 lS 198.997 208,776 q,215 1,562,153 31 12.4 

1 Sin hlialH dt 1911 (71, cor ello h su.u rebua •l 1001 

ELECTF.OMICA Y t. .. ECTPOOOllESTICOS 

ESTAOOSUMlDOSI 41 30.9 l0.6 46.: 34.l 31 9.9 
CAICADA l 0,9 0.9 1.1 1.0 l 11,b 
JA PON 19 29,1 10.8 24.0 19.4 17 19.1 
COREA l 9.4 6.2 "º 1.1 3 20.1 
EUROPA ti 20 29.6 30.9 26.6 39,5 19 14.7 
TOTALDELARAKA " 551,622 602,304 18,19;) 4,880.040 77 14.6 

1 Incluye 6EC !Reino Un1dol, filhl de EUA 
U lnclu1t •A Phil1ps 1 hlul euroou fil EUA 

QUlftlCA 

EUROPA 31 42.9 44.6 37.6 ll.3 26 11.9 
ALmlllA 1 11.1 12.l 11.2 19.9 6 11.7 

FILIALES Al.El!ANAS 1 4.6 3.6 2.6 3.1 3 11.0 
ESTADOS UIUIOS 43 31.6 21.1 39.9 29.9 42 3.9 
FJUALESEllA 4 1,0 0.1 2.l 0.1 n.d n.d 
CANA DA 2 l.2 2.0 l.l l.O 2 13,q 

JIWON 23 u.2 17.1 9.9 9,2 23 19.2 
COREA 2 2.0 1.1 o.e 2.1 l 21.0 
TOTAL DE LA R:.llA 114 473.436 492,427 20,778 2,893,635 102 10.7 



CUl:llRO t: 
DISTRIBUCIDll DE LA PRDDUCCIOH ESTRATE&IC4 

POR RMAS DE ACii'.':llAD Y PAISES 
EstiHdi oor lo~ indicedans i1e hs princioiles EHi 

TASAS DE 
ACTIYIDAD/REGIDN tt DE t SOBRE El TOTAL DE LA RA'IA CREClllJElm: 12\ 

EllPRESAS 111·---------------------------------------- ----------------:. .. 
VENTAS C;Cfl'.JDS GANAN:::!~S E!IPLEO tt eaJres¡s 1. 

REFlNACUJNDEf'ETROLEO 

ESTADOS UNllWS 32 41.4 l9.B 45.7 l7.3 26 0.3 
FIUALES DE EUA 17 4.6 3.6 4.0 2.1 12 110.21 
Al!ERJCA LATINA t 6 5.3 e.4 1.0 14.5 5 5.6 
CAMADA 3 1.0 1.e 10.:1 1.0 3 17.21 
EUROPA 22 29.6 30.e 27.2 32.~ 20 s.• 
FILIALES EUROPA 3 2.5 3.1 3.0 2.0 11.li 
JAPOM 12 7.4 6.5 LV 2.3 11 3.B 
ASIA 1 11 11 5.7 4.2 e.9 5.9 e 12.3 

COREA 3 1.6 1.6 0.5 1.9 3 16.:i 
TOTAL DE LA RA!IA 111 1,031,746 q51,406 40.419 2,tU.26l 92 l.6 

l E1prens Htahles, rn la uroria de los casos 
U lnclure e1orfus de CorH 131, India 131, "alasia y Tau1an 

!IINERJA Y EnRActlON DE PETROLEO 

EUROPA U 10 42,:; "·' 21.5 30.7 15.6 
ESTADOS UNIDOS 7 2~ .9 26,5 19.7 4.1 10.02: 
OTROS IU ' 21.0 24.9 37.l 57.9 9.2 
At\ERICAI 4 1.0 10.7 21.B 1.1 20.1 
JAPON l 1.7 1.1 10,1} 0.1 6.9 
TOTALDELARA!IA 31 101,266 142,998 7.965 1,663,976 ló 10::; 

ICHILE, CAMADA, BRASIL 
n Incluye HANSDN JNDUSlRJES NA, hliil de Reino Ur.ido e:i EU 
UI Suda.Ira,;,, Australh, lndu, Zubh y hire 

&.Lll'IENTUS 

ESTADDSUNrnos " 51.5 47.l 58.7 50.l .. 19.6 
EURDPt. 25 34.6 40.6 35,1 37.9 23 u.a 
REINOUNIDD 12 18.2 lli.9 22.0 25.B 12 13.3 
J~PON 12 8.4 7.' 2.l !.l 12 15.8 
CANA DA l 17.:i 21.2 Jb'0.7 1.9 8.9 
TOTAL DE LA R~"A 95 421. 76~ 291.991 15,931 2,968,412 e¡ 15.7 



t;;,:.!)PQ1¿ 
DISTíilBUtlCl tiE L:. FilOflUtCIC~ ESTRA~EGIC.:. 

POR RAMAS DE U:Tl'Jl[·~D Y PAISES 
EsliHda ~cir los 1nd1u~ores de l.is 0~1nciales Etll 

-------··-•-HO••••-••••••-••••••·------------------------------·---------·-·· 
l;.SASDE 

ACTl'llDllD/REGION "' 1 SOBRE El TOl~L DE LA t:MIA CliEtn1mno 121 
EMPRESllS 111 ---·---------------------·-----··· ------------------

vam.s ;.c:TJ':GS 6~1.hHCIA~ OO'LEO 1t u~rnu 

-----------···-···----···--------------------------------------·----··----· ··----·-· 
BES'.J;.: 

ESTADOSUtmos ' "·' 26.6 4;:i.~ 43.7 '·' EUROPA 10 25.1 18.1 37.6 ~9.1 20.1 
JllPOM 5 12.4 1;.:; 1.0 3.l 22.9 
AUSTRllllA 3 15.7 n.o 2.6 6.Z 37,2· 
tAO.:ADll 1 a.o 12.ó 14.5 5,7 '·' tOTllL DE LA R~llA 32 115.721 IH.682: 7.586 6112.~!: " 16.9 

AEROESPACIAL 

ESTAllllSUNIDOS 21 77.0 11•.e BB.2 76.~ " '·' EllllOPA a 22.4 l•.4 U.9 22.0 7 2'2..1 
FRA~CIA ' 11.2 22.3 1.3 8,5 5 15.6 

TIJTAlDELARAllA 30 149,089 ll1,7ll 4.30& l,JB2.B4~ 26 "' 
AUtOllOTRIZ 

ESTADOSUNIOOS 2B 34.2 41.'1 29.1 35,' " '·' FILIAlESDEEUA 13 7.1 3.5 10.5 l.I .¡ 15.6 
JAPDN 21 23.5 20.3 22.4 • 11.4 21 19.C 
COREA l 2.1 '·' 1.0 '·º :;;,e 
EUROPA 26 31.5 31.4 35.4 42.7 ~~. :0.1 

ALEllANIA 11 15.7 14.3 14.5 20.5 11 JS,C 
TDTALDELARAllA " 750.748 &71,552 17.034 4,894,527 8J 14.8 

111 Los totales de In raa incluyen eaoresos de puses oue no hguran el\ el tuijro1 oor lo DUI! 

hunlld¡ddel!lpresnde lospdsesen1ishdosnoalcanu.hcifr• lol.il. 
121 Para nlcuhr ut¡s hns de creti•iento, se pandero el proudio ¡nu1l de crec11iento de cad1 

l!loren entre 1985 ~ 1991 festo es, el proaedio N •I &e.ios do!I hus ¡nvalesJ, con l.is ~enhs del 
per:.odo¡ u!, se obtuvo el creci11entodehs'lenhsdec•daHpreu.Eldatoquepresentaos 
se obtuvo de proudhr los creci•ientos de In Hpresas por uus ~ 11dses f es un• eshHcicn del 
rib11 de creci1ie11to de IH ventas, oond1rado p.:ir el volu.en de hs •isNs. Didi J¡ dispus1on 
de los dilos, et nu1ero de e1pres11s ~ue entnn en nh estiHcion n .enor que el de l:is v11loru 
proudio, colu1nn 1 ¡5, 

l:ritu Los datos que unehn J¡s co1pa;ihs son v.ilores corisolid1dos, "dtc14r, 1ncl117en 
los vdons de sus filhles. Sin etb¡rgo, d11do hs baj¡s cuotas de putitipacion que hs 
filutes tienen en las industri.is, hs hl!I05 incl~ido en el ~ohl de J¡ ra1a 1 por lo que 
e1;1ste 111 pe~uHo 1u9en de doble conhbiliucion; h uupno:i es h raa de cotpuhdoras 
dondf iu lilhln de IPff Ue.uri un gr1n puc 1 ~or twto fueron e1chndis d~I total dt h nu, 



:UHDRO ll 
EftPRESASLIOERES 

PRINCIPHLES ETN CLASIFICADAS FOR VEIHAS 
fl'(lllfDIO SOBRE VALORES ~:t.J:"rUl.AjOS 19ao. 95-91 

?arhnoat1on1n el tohl VENTAS/ GANANCIAS/ Tdl!C 
lcltanos de h r¡1a El\PLEO DIPLED 1995-91 
1nq111hl1 EftllRESH ----------------------------------- ------------- t 
·d•tos ~tnhs ¡:ti vos 91nancus upleo 1lles ele dohres 111 

por uoludo 

:ill\PUTADORAS Y EQUIPO D~ OFIClllA 

18' ;aA 24.31 29.32 3ó.B2 ,2.64 145.1 1\1.9 4.7 
TOSHlé:. JAPllN 9.93 10.ól ~.71 7.51 176.6 <.2 11.0 
FUJllSU JAPDN 5.59 6.47 l,ll 5.55 m.o '·' 22.1 
Dl6JtALEllUtmlTCO EUA 4.l3 l,SO 4.90 1.35 92.2 5.2 13.4 
u_.ms El!H 4.ll 4.44 1.l4 5.00 111.5 1.8 1.2 
ltEllLETT EUO 4.11 l.50 ~.66 4.99 111.2 7.1 14,5 
CAl;l/N JAPliN l.49 4.12 2.01 2.49 190.l 5.4 23.7 
TOTALDELARAnr. 225 1932 22b,642 11,175 1,672,140 135.1 6.7 

FILIALES DE IBll TOTAL u.ea 7.BB 17.54 6.58 25b.3 20.e n.d. 
IBl\UJ.HOLDlliS "JMSlATERR 2.06 1.11 3.75 1.07 260.7 23.4 20.ó 
lBll llETHERLAND HIX.AKDA G.61 0.10 o.in 0.34 241.2 17,9 9,7 
IEllJAPON JAPDM 2.84 1.93 4.17 t.15 :m.1 24.3 34.3 
JBllFRANCJA FRANCIA 2.25 1.65 2.e2 1,30 233,l 14.5 15.7 
llltlESPAllA ESPMIA O.M 0.34 t,53 0,25 336.9 40.1 26,9 
1811 DEUTSCltlAND RFA 2.39 1.93 2.72 1.73 197.0 10.5 13.3 
IBllCAMDA CAMADA 1.10 0.94 1.63 0.74 201.l 14.B 19.1 

ELECTRDNICA Y ELECTRtl~OllESTICDS 

• GENERAL ELECTRIC EUA 7.'l9 14.ll 15.64 6,50 138,9 9,3 13.0 

• H1TACH1 JAPDM 6.49 6.44 5.17 4.54 161.l 4.4 18.5 

• Flt!LIPS 61..DEILAllPENFABlllE ltDLMIDA 5.93 4.19 2.11 fi,47 105,6 l.l 9.1 
a KATSl.ISHITA ELECTRJC IH'L JAPDN 5.82 5.97 b.46 2.ea 228.2 ... 15.l 

• SIEl'IEllS '" 5.J2 5.09 3.27 7,45 so.e 1.7 11i.5 
2 AlCATElALSTllO" FRi\/tCIA 4.97 6.96 5.43 4.2'l 131.0 4.9 7.3 
a SMSllMG GRDUP com 4.19 2.72 1.63 2.h9 196.9 2.l 21.2 
7 IEC CORP JAPOlf 3,39 3.42 1.52 2.14 178.9 2.7 19.2 

7 DAI.NOO COREA l.06 3.00 0.23 1.85 197.0 º·' 19.7 

• ClA GEllERALE DE ELECTRICI FRAXCJA 2.89 U! 1.11 3.81 85.B 1.7 33.5 

• ftlTSUBISltJELECTRJC Jl\FDll 2.12 2.4l 1.44 l.Sb 196,6 l.I 19.5 

B soncofip JAPOll 2.26 2.55 2.2b 1.14 191.4 6.5 29.4 
a ROC(VEll rntERMATIONAL EUA 2.08 1.22 3.25 2.25 104.4 S.6 1.1 
B llESIUliHOUSEELECTRIC E" 2.oe 2.37 2.22 2,49 94.3 3.4 3,2 

B ,_., FllAMCIA 1.95 2.19 7.29 2.15 102.2 n.o 12.3 

e ELECOOL.Ul SUECIA l.BJ 1.39 l.U 2.73 76.1 1.1 21,4 

• GEKERAL ElECTRIC CO 16ECJ IN6LATERR 1.69 1.42 4.31 2.99 63.9 5.5 9.1 
8 SAMYOELEcmc JAPDll 1.55 1,91 0.40 o.sz 215.0 1.9 12.0 

a RAYTHEOM EUA 1.40 0.75 2.u 1.55 102.5 •. 1 1.1 

• llOTlllOLA EUA 1,39 1.02 1.71 1.n 79.7 l.5 13,, 

• TDTAl DE LA R~llA 551,b22 60:.:J4 18,793 41980,040 113.0 3.9 

!11 L11nndtl cuadrol2! nrih.121 



::.u:.ti~!l 11. 
'lEmanELASFILtAL[Sr.:.11'JfACTURERAStE::.Po11.m11 

l1ilnd1111lonud11enu\ 

==1MtlP:OLESm1tAtlOi 
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GRAFICA 1 
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GRAFICA 3 
Acuerdos de desarrollo tecnológico 

por industria. 1980-89 
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