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INTRODUCCION 

Recientemente u he Hcrito mucho aobre el tema da 1• lnvaraldn Extranjera Directa 
(IEDI, debido e que al fenómeno he cobrado gran trascendencia a nivel mundial, 
6110 debido el con1tente Incremento de 101 flujo1 financlero1 o de inveraldn que se 
d•n a nivel Internacional. La lmponancla da los acontecimientos nacionales e 
lntarnaclonele1, obligen • edOPt•r nuevH y mll1 llgilH concepciones en la materia. 

L• IED cumple una funclOn creciente en el proceso da desarrollo de los paises 
receptoras, aapacislmenta en al c1110 de loa que aún 18 encuentran en vlas de 
lndu1trleli111clón, debido e IH enormes necesidades financieras que éstos 
enfrentan. La avelueclOn del p1pal qua debiera 11lgnllraele resulta ser una actividad 
lndi1panuble p•r• 101 goblerno1 • fin de formular eficazmente una polltice que 
con1idere 101 co1101 y beneflcio1 inherentes y que permita determinar la función 
que 1e la •tribuir• dentro de le polltlce económica del pala. 

LI IEO d111mpelle un pepel fundemental, toda vez que las empresas 
tr11n1n11elonalH y el c1plt1I forllneo constituyen los agentfls principales del 
dHerrollo tec:noldglco y la complementación económica entre paises. Debido a ello, 
101 evancea en el proceso de globalización se han visto acompallados por un 
1lgnlflcativo crecimiento de 101 flujo1 mundiales de IED. El monto promedio de 
aml110n y recepción p111ó da 55,192 mlllonea de dólares en 1985 a 188,014 
mlllones de dól.,aa en 1993, con une t11a de crecimiento media anual de 16.6%, 
ten superior a le regi1trad11 por laa exportaciones mundiales (11.1 %). Asimismo, 
an 1994 H reglltraron carca de 38,000 empre1a1 transnaclonales con 
aproxlmed1mente 207,000 flll•lea alrededor del mundo. 

En eate marco ae 1u1crlbe la estrategia económica que Mé><ico adopte! a partir de 
1989, le cu•I bu1có restablecer el crecimiento, redefiniendo la partlclpacidn del 
p1r1 en al 6mblto mundial, mediante la apertura a los flujos de mercancías y 
c11pltales; el nnHmlento de la1 flnenzaa públicas; la menor participación del 
E1t1do como agente rector del marcado; 11 Integración comercial a través de 
ecuardol y convanlo1 da cooperación, y le promoción de la Inversión privada, tanto 
n11clon1I como extr1njera. 

Por lo anterior, el propósito del presente trabajo es analizar el motivo de la 
con11ante y creciente promocldn de la Inversión Extranjera Directa CIEDI. asr como 
el fundamento económico y polltico por el que se permite el acceso de los flujos de 
c1pltal externo en llreaa re1ervadas anteriormente al Estado o a mexicanos. 

E1pec:lflcamante ae estudiar• la leglslacldn aplicada durante los sexenios de Miguel 
da le Medrld y Cerlo1 Salina• da Gortari, destacando el desempei'lo de la Comisión 
Nacional de Inversión Extranjera, aar como el funcionamiento del Mecanismo de 
Sullltuclón de Deuda por Inversión CSWAPSI. También, se realizaré un anéllsls 
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comparativo entra el régimen de Inversión extranjera anterior y la nueva Ley da 
lnveralón Extrenjara. 

Trateremo1 da conocer la estructura y caractarlllicaa da la Industria 
manufacturera, aapaclalmente en lo concerniente e la problem6tlca qua enfrentan 
laa micro, paquellaa v medlanH empreaaa. 

Aalmlamo, •• eatudlar6 el comportamiento de le IED y au respuesta a las 
variaciones da la economra mexicana durante el periodo 1ellalado, asl como 1u 
Incidencia en la Balanza de Pagos del pals y su vinculación con el desarrollo e 
Innovación tecnológica. 

Se pondr6 especial énfasis en las Alianzas Estratégicas y 1u1 modalidades, para lo 
cual •• analizara el funcionamiento del Sistema Mexicano de Promoción Externa 
CSIMPEXI. Igualmente, se determinaran 101 mon101 de IED que han Ingresado al 
pala durante el periodo de estudio. 

De ella forma, el punto central ea tratar de demostrar la hipótesis 1&lecclonada, 
acerca de que les expectativas gubernamentalea de desarrollo económico y 
crecimiento de la Industria manufacturera, han generado nuevos mecanismos y 
programas para la promoción y apertura de la IED, en sectores económicos en 101 
que no le permltla el capital forllneo, o en aquellos en los que no podla participar 
en forma mayoritaria. 

E1 evidente que no existe una fórmula económica 1obre el papel que deba 
de1&mpellar la IED que pueda dar gusto a todos, y en México, que es una nación 
en deaarrollo v que 18 encuentra geograllcamente 11tuada al lado de la primera 
potencia mundial, resulta complicado conservar una serena visión en lo que a 1u 
valoración se refiere. 

Se ha desglosado el presente trabajo en cuatro capltulos, realizando en el primero 
una breve descripción acerca de los orlgenes de la IED, destacando el caso 
particular de nuestro pals. Igualmente, aa abarca el comportamiento de la IED 
deada au1 orlgenea hasta 1982, resallando la importancia da la ml1ma durante el 
periodo porflrlsta, sellalando ademas los cambios qua •• presentaron en materia 
jurldlca haata ante• de nuestro periodo de estudio. Finalmente, se hace un pequello 
enllllsls de la situación económica actual de México. 

En el segundo capltulo se estudia el comportamiento y la problemlltica que enfrenta 
la micro, pequella y mediana empresa, asl como las caracterlstlcas de la empres81 
tran1naclonales. En el tercer capítulo se hace referencia a los diferentes 
ordenamientos jurídicos que han regulado recientemente a la IED. 

En el ultimo capítulo se analiza el Sistema Mexicano de Promoción Externa y su 
vinculación con las alianzas estratégicas, se examina el comportamiento de la IED 
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dur•nte .i P•rfodo 1982-1993, 1u intluenci• mn el Hctor .. terno, e1peclflcemente 
en cu•nto .a comport.miento de 1• b•l1nH comerci•I d• IH emprHH de c•pit.1 
forllineo, HI conio 1u lncldencl• en el empl1a y H r111ize un 1n61i1i1 comp1r1tivo 
de I• nu1v• ley aobr• IED con rHp1cto • 1u •ntec•Hr•. 

S. milord• I• .. 11t1nci• de le IED, in.liando p•r1 el c•10 de México 1u1 
r1percu1ionH, con el d1Ho de Hr lo m61 objetivo que 111 po1ible. 
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO·HISTORICO DE REFERENCIA 

1 , 1 El concepto de lnver116n Ea1renj111 

Pera estar en condiciones de Integrar el concepto de lo que se entiende por 
lnver1ión ektranjere, es necesario analizar el significado de una da las palabras que 
conforman aata ekpresi6n. 

P1r1 101 diccionarios generales Inversión ea definida corno "acción v electo de 
Invertir, actuar, transformar la1 cosas o el orden de ella1•.1 

Desde el punto de villa de la finalidad. la lnveral6n persigue el lucro, es decir, 
alcanzar un beneficio económico, con la salvedad de qua la ganancia e1 el fin, pero 
611a no siempre se alcanza. 

Históricamente la Inversión en el mundo se vincula con 101 orígenes del trabajo 
productivo v la formación del capital que, según varios autores, consiste en el 
trabajo acumulado. 

"La Inversión Implica un sacrificio presente con el fin de obtener beneficios 
futuros ... De1de el punto de vista del sujeto Individual, la decl1i6n de Invertir eatt 
ligada por una parte, el consumo v. por otra, a la 1cumulaclón de riqueza 
capital ... La moderna teoría da la Inversión fue propuesta en 1u forma clllalca por 
lrvlng Flsher, quien la considera como un medio para lograr un patrón optimo de 
consumo a lo largo del tiempo; mas bien que como un proceso de acumulación" ,2 

Inversión es un concepto económico, cuyo significado fundamental consiste en 
poner a trabajar una suma de capital para obtener una ganancia o utilidad. 

En la economía, la inversión es el destinar parle de 101 ingre1os con propósitos 
diferentes el del consumo. Prestar dinero, comprar un bien Inmueble v en general 
adquirir cualquier clase de activos, son formas de Invertir. Para poder Invertir, ea 
neceaario que 18 consume menos de lo que se percibe. El balance re1ultente que 
conforma el ahorro, es el que puede ser Invertido. 

"Todo mundo esta de acuerdo en que ahorro 1ignillce el excedente del Ingreso 
sobre los gestos de consumo". 3 

1 Diccion•rio Porrú1de1• L1ngy1 E1pano11, Edi1orial Porrú1 191. Edicidn. Mbico 1972. p,jg, 412. 
2 J1ck Hiral1irer. 1nrculo L• p1ej1jdn d1 lnnrtir 1n Enciclop1di1 d1 111 Ci1nci11 Soci1l11. Aguilar 
S.A. de EdiclonH, M1drid, 1975. Tomo VI, p•g1. 268·277. 
3 John M1vn1rd K1yn11, T1orla G101ral dt !1 Ocygaci<in el lnt1rt1 y '' Oinarp, fondo d1 Cultur1 
Económic1, Oct1v1 R1impr1aidn, Mbico 1984, p•g. 62. 
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E•llte une Htrech• r•l•clón •ntr• el •hurro v I• Inversión. SOio e travé• del ahorro 
19 puede 11•ner•r el caplt•I neceHrlo pare realizar inversiones productivas, que a 
su vez son aHncl•las par• la capitalización. 

ºL• Inversión depende principalmente de factores dinámicos como el crecimiento 
de 1• población, le 8KP•nslon gaogr6flc• v el progreso técnico. Además la invarsión 
all6 detarmln•da por el tipo de Interés v le eficacia marginal del capital; el Interés a 
su vaz dependa de I• preferencia d• liquidez v el volumen del dlnero•,4 

Aunque 11 promoción da le inversión como elemento fundamental de la política 
económlc• d• cu•lquier p•ls resulte claro, en le practica no es tan f6cil de lograr, 
porque frecuentemente ae carece de recursos financieros suficientes para cubrir 
11tl1fmctorl1mente 1•• necesidades de Inversión. Esta situación ea común en los 
p1l1H en deHrrollo, v• que los paises Industrializados v algunas de sus empresas 
transnaclonalel, cuentan con recursos económicos derivados de sus altas 
utllldedes, 111 cueles pueden destinar a la inversión, dando lugar al proceso de 
acumulaclón v concentración del capital. 

E•iaten varias clasllicaclones para la inversión, una de ellas divide a la inversión en: 
privada, pública v e•tranjera. La primera, está representada por todas las compras 
de bienes de capital realizadas por las personas, negocios e instituciones, siendo 
loa blanaa de inversión duraderos v en general rinden servicios durante cierto 
número de 111101. 

La inversión pública, se realiza por razones políticas, dlplom<lticas, militares u otro 
tipo de razones que pueden prestar poca atención a su rendimiento. El problema 
consiste an considerar las ventajas políticas o de otro tipo frente al rendimiento 
adicional que 111 inversión hubiera producido en otro lugar. 

A nadie puede escapar que la inversión, bien sea pública o privada, es importante 
puesto que sólo a través de ella puede ampliarse la base productiva de una 
sociedad. También resulta claro que en toda Inversión hay el propósito de alcanzar 
un beneficio, que pueda ser de diversa índole, pero el cual resulta su motivación y 
fundamento. 

Por au pmna, la inversión extranjera, Implica adquirir en propiedad los títulos sobre 
la riqueza rHI da 111 personas o gobiernos nacionales por parte de extranjeros. 
Esta forma da inversión por parte del exterior puede asumir la forma de préstamos 
o créditos otorgados a loa gobiernos o a la iniciativa privada de otros paises, 
adquisición por parte del gobierno o de los ciudadanos de un pals, de activos en el 
axtr1njero que pueda ser en forma de depósitos bancarios, letras de gobiernos 

4 Mertin• Uguna Ju•rer, Ecgngmfl dt Mf•lco, Dirección de Publie1cione11 Mt•ico, 1985, ln1títuto 
Polilknlco Nocion•I, IJlg, 129. 
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extr•njero1, v•lorea lndu1trlale1 o gubernamentales, tltuloa de tierras, edificios y 
bienes de capital. 

A su vez, e•laten claslflcaclonea para la Inversión e•tranjera, el maestro Ramos 
Garza dice qua e•laten dos formas fundamentales de inversión extranjera, la directa 
y la indirecta. 

"L• Inversión a•tranjara directa as aquella efectuada por particulares para al 
Htablacimlanto, mantenimiento o desarrollo da toda claae da negocios, también 
panlculara1, an un pala extranjero. Puede efectuarH • tr•véa del otorgamiento da 
toda clase da créditos a personas flsicas y morales del pal1 receptor, cuya únlc• 
finalidad y atractivo consista en la obtención del interés pactado•.5 

La Inversión elltranjera Indirecta (IEI), ea aquella efectuada generalmente a través 
da préstamos entre gobiernos, empresas públicas o a través da la colocación da 
v•lores bursétllea oficiales del país qua recibe el crédito en 181 bolsas da valores del 
para qua lo otorga. 

En tanto que la Inversión e•tranjera Indirecta se orienta al otorgamiento de 
préstamos y adquisición da valoras bursétlles, la inversión a•tranjera directo UEDI. 
Implica al control de empresas o negociaciones en las que participa el inversionista 
Blltranjero. 

"Las Inversiones privadas en el e•tranjero se harán normalmanta con la esperanza 
da obtener un tipo de Interés superior o mayores dividendos u otros tipos da renta 
da los que pueden obtenerse en al interior del pala. en la expectativa de variaciones 
en los tipos da cambio, o por temor a cambios polltlco1 o flacalea en el pal• da 
origen da loa capitales•. 6 

Una visión más simplista da la anterior clasificación, nos llevarla a considerar que la 
IED ea la qua llega y se establece en al proceso de desarrollo de las empresas en 
Mé•lco, ya sean manufactureras, comerciales o da aarviclos, mientras qua la IEI, 
básicamente se destina a actividades da financiamiento gubernamental o a 
actividades especulativas. En este sentido, gonoralmente vinculamos el termino de 
IEI con deuda externa. 

El Fondo Monetario Internacional en su metodología de Balanza de Pagos define a 
la IED como la participación del 10% o méa de las acciones con capacidad de voto 
en una amprase elltranjera. 

5 R•moa Garza, 01t1r, Mb!cg 1nt1 !1 lny1r1ido Extranjer1. Ooc1I Edhore1, S.A. ta. Edición. M••ICO 
1974. pag.3 
6 Mirtina L1gun1, op. cit .. P•lil· 132. 
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Otre definición e111blece que 11 IED 11 equella que realizan extranjeros no 
r111dent11 en el para, pero qua mantienen un Interés y participan efectivamente en 
le dirección y explotación de un1 empresa que opera en la economía nacional. 

E1peclllcemante en México, da acuerdo con lo que establece la Ley para Promover 
11 lnveralón Mexlcen1 y Reguler la Inversión Extranjera (LIMRIE), se considera IED 
la qua .. realice por: 

1 P1r1ona1 morale1 extranjeras; 
11 Peraon11 físicas axtranjeraa; 
11 Unld1de1 económicas extrenjeraa sin personalidad jurídica, y 
IV Unlded11 ec:onómlces ext1enjer11 en las que participe mayoritariamente capital 

extranjero o en 11 qu1 101 extranjeros tangan por cualquier título, la facultad de 
determinar el manejo da la empresa. 

Sobra este último punto, es importante aclarar que una empresa mexicana qua 
tenge hHte 49'Mt d1 capital extranjero, se considera como nacional al momento de 
re11izer Inversiones en otras empresas mexicanas. Respecto a la facultad de 
d1t1rmlner el manejo de la empresa, una da las situaciones Importantes se refiere 
al porc1ntaje da admlnlatradoraa extranjeros que tiene la empresa, consideréndose 
tembi6n el 49'Mt como llmlte mtlxlmo. 

Ea Indiscutible que después de la catastrófica historia de la crisis de la deuda da la 
d•c1d1 pesada, que nos llevó a un atraso sin procedentes, el financiamiento en el 
aaquem1 neolibaral, se basa en la inversión extranjera directa y no en la deuda, sin 
embargo las características de la Inversión extranjera son muy singulares. Se basan 
en 11 confianza, en la garantla de las medidas gubernamentales, en las cifras 
macroeconómicas y en los rendimientos financieros. 

E1 por ello que ante cualquier cambio de tendencia, cualquier desconfianza 
generalizada ljustiflcada o no> en el inversionista extranjero, generara una salida de 
ceplt1l11 con afectos dev11tadore1 para cualquier economla en desarrollo. 

1.2 Orlg1nH y C1una da le lnvaralón Eatranjer1 Dlrectl 

El teml de la IED no as reciente, arranca con la Revolución Industrial y la 
Internacionalización da las Empresas, y en los últimos tiempos ha venido ganando 
un aug11 conaldarable. 

"A partir de la Revoluclón Industrial, se origina la división del trabajo, que si bien 
comienza a aplicarse específicamente en Gran Bretaña, se extiende posteriormente 
11 rallo del mundo y constituye hoy en dla la división Internacional del trabajo, que 
junto con otros fenómenos, como el progreso en las comunicaciones y la creciente 
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Interdependencia qua vincula a 101 parsa1, haca que 11 extienda la Inversión 
extranjera". 7 

Le expan1lón del mercado mundial fue una de les condiciones necesarias pare le 
dlfu1lón del capitalismo e nivel mundial, pero la expansión y profundización del 
mercado mundial dejó de ir a~ociada primordialmente e la exportación de 
mercencras, pare adoptar cada vez mb la forma de movimientos trananaclonales 
da capital. 

"Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que Impera el monopolio, es la 
exportación de capital. El capitalismo ea la producción de mercanclas en el grado 
m6s elevado de su desarrollo, cuando Incluso le mano de obre se convierte en 
marcencle. El incremento del cambio tanto en el Interior del pala como, 
particularmente, en el terreno Internacional, es el rasgo distintivo caracterlstico del 
capitalismo•. 8 

La exportación de capitales se generaliza en una etapa precisa del desarrollo 
capitaliata, le etapa de los monopolios, durante la cual loa cértela y trusts dominan 
amplios sectores de la producción de 101 paises m61 deaarrollado1. 

"081de el Inicio, la exportación de capitales revistió diversas formas de empré1tito1 
gubernamentales, de inversiones directas de empresas, 1811 da participación total o 
parcial, la compra de acciones de empresas extranjerH o las aperturas de crédito 
entre las Instituciones bancarias de diferentes paises. De estas modalidades, la 
predilecta pera la expansión ha sido la Inversión directa, en virtud entre otras 
motivaciones, de la obtención a menor costo de ciertos Insumos y transporte de 
productos Intermedios preferentemente sobre 101 productos flnales•.9 

Le exportación del modo de producción capitalista a 101 paises coloniales o 
aemlcolonlales, 11 la exportación del capitalismo da los monopolios. Los 
Importantes capitales necesarios para crear empresas coloniales, el estricto control 
que ejercen los grandes bancos sobre el morcado de capitales, la aparición de trust 
verticales que monopolizan la producción de materias primas, la necesidad de 
eliminar al méxlmo la competencia en el interior de los sectorea capitalistas de la 
economla colonial, con objeto do garantizar las ganancias, Implican que la 
producción de los paises coloniales para el mercado mundial este concentrada aún 
mlll que en los paises desarrollados. 

1 J1ime Alv1r11 Soblr1ni1, El Rdgjmoa Jurfdico y 11 Polltic1 to M11eri1 da Jnv8'sjpn11 E,!ftr1nier11 10 
~.Editorial Themi•, Mt•k:O, 1• Edición 1990. pig, 29. 
~ Lenln, El lmp1ri1!11mp F111 Superior del C1pjta!j1ma, Ediclonea en L1ngu11 E•tr1nJer11, 4• 
lmprHIOn. PPln t 97~. p•g. 76. 
9 Merthl Aguint Jim•nH, H1c!1 yo Cqntrol Adm!nistratjyo 10 ti Ambjto Irjbutar!o dt la !ny1r1!0o 
Eetrenlera Djrtcll, Edlcion•• INAP. M••ico, 1• Edicidn 1984, p~g•. 15 y 16 
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ºMlentrH •I ceplt1ll1mo •• c•plt•ll1mo, •I exc•10 de capital no H consagra a la 
•levacléln d•I nivel de vida d• IH mtHI en un para determinado, ya qua esto 
1lgnlflcarla la dl1mlnucl6n d• las ganancias da 101 capitalistas, sino al 
acracentamlento de eato1 ben•flclo1 mediante la eKportaci6n da capital al 
eKtranjero, a los paíHI atrasados. En estos países atrasados el beneficio es 
•Ktraordln1rlamant1 11t1vado, pu•• 101 capitalea son escasos, el precio de la tierra 
relatlvamant1 poco conalderable, 101 11larlo1 bajo1, las materias primas baratas. La 
poalbllldad d• la •xportacl6n d• capital eaté determinada por al hecho de qua una 
11rle di palHI atrasado• H hallan ya Incorporados a la clrculaclOn del capitalismo 
mundl1I, hin sido con1trulda1 laa prlnclpalea lineas ferroviarias o 18 ha Iniciado su 
con1truccl6n, cu1ntan con laa condlclonea •lementale1 de desarrollo de la 
Industria, •te. La nacealdad da la axportacleln de capital es debida al hecho de que 
1n 1lguno1 par1e1 el capitalismo ha "madurado excesivamente" y len las 
condiciones cr•ada1 por •I desarrollo Insuficiente da la agricultura y la miseria de 
las me•Hl no dispone da un terreno para la colocación "lucrativa• del capital". 1 O 

De eata forma, 11 conc•ntracleln de capital Industrial y la formación de convenios 
de grupos y trust• capitalistas, conducen a la Integración de monopolios en 
diversos 1ectorea lndu1trlales, los cuales por esta asociación obtienen 
extraordinarias ganancias, originadas en parte por las ventajas de su gran 
productividad, la cual coñtradictoriamente conduce a una saturación del mercado 
Interno y a la lmperlou necesidad da buscar mercados más amplios en donde 
COIOCIJ IUI productOI. 

"Lo1 movimientos da capital se inducen también debido a diferencias 
lntern1clonala1 •n 181 tHH de rédito esperadas. El capital en préstamo tienda a 
moverH hacia p1l1H donde las tasas de Interés son superiores a las nacionales, 
tomendo 1n cuenta cualquier grado diferencial de riesgo que pueda existir. Asl 
mlamo, •I capital d1 Inversión o de participación busca regiones en las que pueda 
obtener la• m6xlmaa tasas de réditos esperadas, para un determinado grado de 
rleago•.11 

Hay p1IH1 que son fuantl de capltalea y exportadores de este insumo económico, 
como 101 denominados palsea industrializados. Sin embargo, hay paises como el 
nuestro, cuyo ahorro n1clonal resulta Insuficiente para satisfacer sus necesidades 
acon6mlca1 y para ello1 •• Importante obtener financiamientos del exterior. 

Lo1 PllHI 1n dB11rrollo padecen una constante necesidad de flujos financiero• 
pera eolventer las apremiantes necesidades de desarrollo y bienestar para su 
pobl1clOn. Est• fenómeno ha ocasionado que se considere a la Inversión Extranjera 
Dlrectl como un recurso d1 creclan11 y gran Importancia. 

10 V.I. Lonln, op. cit., PIU•· 77 y78 
11 Delblrt A. Snlder, lnJ[Qdycs!On 1 !1 Economfa lnllrnaclgna!, Unión Tipogr•fic1 Editori1I 
Hl...-icane, S.A. de c.v .. Mexico, t983, paga. 136 y t37. 
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"Un• d• lea formaa ·de seguro le m61 Importante- que toma, 1 su vez, le Inversión 
extranjer• directa son las llamadas empresas tran1n1cionales ..• la e11pa da 
librecambio en el capltali1mo va 1iendo desplazada por la etapa monopoll1ta, 
caracterizada por el con111nte v creciente proc110 da concentración V 
centralización del capital v dando lugar a la formación de grandes, gigantes 
empreH1 cuvo• llmltea de acción empezaron a trasponer, a traspaaar aua fronte rea 
nacionalH (tran1neclonalHI, dándose de esa manara una da 111 formas méa 
pertlcularea y concretas de la exportación de capital11". 12 

"A loa paises amlaorea, su Inversión lea permite acelerar la tasa de acumulación de 
capital, el ampliar sus operaciones, al penetrar en nuevos marcados, asl como una 
m6a eficiente explotación de aua tecnologlaa y otros benaflclo1. Desde la 
perspectiva de 101 paises receptores, la IED Implica, entre otras co111, Ingreso da 
divisas, v, sobre todo, acceso al uso de los activos inllnglblea como 111 tecnología, 
lea t6cnlcas administrativas, de marcado v los cen1le1 da comercialización para la 
exportación de productos manufacturados localmente". 13 

Sin embargo, no podemos dejar de lado los problemas Inherentes • la IED, como es 
la dependencia • Intereses v polltlc111 extranjeras, el •ccHo a tecnologlaa obsoletas 
v I• salida de capitales por remisión de utilidades, qua en algunos ca1os auparan la 
Inversión original. 

"Seglln algunos •utores, el proceso tradicional de penetración de las empresa1 
transnaclonales normalmente se inicia con la exportación de sua productos a otros 
paises en loa que posteriormente establecen oficina• de representación para au 
venta. El siguiente paso e1 la concesión de licencias para el uso de sus patentes v 
marce1 v la prestación de asistencia técnica a compal\181 locales que producen v 
venden sus artículos. Finalmente, culmina aste proceso con la adquisición da 
establecimientos locales para instalarse como productores en el extranjero o a 
trav6s de subsidiariBI total o parcialmente propiedad de la matriz, pero 
generalmente controladas por ellas" .14 

Otros autores opinan que la expansión de las empre111 trananaclonales responde 
béslcamente e la necesidad de diversificar la producción para enfrentar la 
competencia, v hay también quienes sostienen que el fenómeno obedece a la 
dlnémlca de loa cambios en los procesos productivos, que obliga a la Integración 
horizontal o vertical, a fin de lograr un uso más eficiente de las economlas a 
eacala. 

12 Blrn1rdo Olmedo C1rr1na, C1qjt1! Tr1nsn1e!ona! y au Cgn1ymp, ln11i1u10 de lnve1tig1clonaa 
Económic11. U.N.A.M .. Mhico t986. pay. 22. 
13 J1ime Alv1rez, op. cit., pay. 31. 
14 Bernardo S.pulvedl y Antonio Chum1c1ro, L1 tnversiOn Extranlora 10 Mtxicg, fondo de Cultur• 
EcondmiC1, 1• Edtcidn, M1xico, 1973, pllg. 14. 
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En el caao de 111 empreH1 de origen eatldounidenH, ion muy dlvar1a1 las cau1as 
que Incidieron en el eatebleclmlento o ampliación de sus plantas fabriles en el 
exterior, Entre lea ceuae1 deatece le exlatencla de cuota• y tarifas qua limitaron la 
entrede de 1u1 producto• e verlo• mercedo1; el exce10 de capacidad Instalada en 
111 plentea el ttrmlno de le Segunda Guerre Mundial y por supuesto la búsqueda da 
m61 eltea t•H• de rendimiento. 

Actu1lmente ningún p1l1 pueda permanecer eislado da 101 deméa, porque necesita 
h1CerH de blene1 y 1ervlclo1 lmpor11do1, o requiera exportar au1 excedentea de 
produccl6n e ot111 neclonea. Le economía Internacional en este sentido, Involucra 
el movimiento d1 peraon11, blen11 y cepital11, 101 cuales ae han vlllo 
lncrement1do1 recientemente con loa eafuerzo1 de Integración de loa mercados. 

No c1be 11 menor dud1 de que la IED cumple una función cada vez mda importante 
an el proceso da desarrollo da loa paises receptores, especialmente cuando se trata 
di 1qu1llo1 que •• encuentran en vías de Industrialización. Estos paíse1 
generalmente no pueden satisfacer por ar mismos sus necesidades de 
fin1ncl1mlento, o bien, aat6n endeudados y ya no pueden acceder a nuevos 
cr6dlto1, por tanto la contemplan como una fuente alterna de financiamiento. 

E1 lndl1cutlble aln ambergo, que no todo ea bueno en la IED. Une de la críticas mh 
con111ntea que merece la IED, ea le que sostiene que ea causante de un elevado 
monto de lmportaclonea. Tambltln lo ea, la de que genera dependencia hacia 
centro• de declalón económica ubicado• en el exterior, o la de que trae como 
conHcuencle, en el mediano y largo plazo, mayores egresos de divisas que las que 
aport1. 

1 .3 Le1 lnver1lonH de C1plt1I en Mblco 

Mblco comlenze en 1821 lo que podría denominarse vida Independiente, esta 
etapa H cer1cterlZ1 por una gran Inestabilidad y frecuente cambio de sus 
goblerno1. 

"Durente 1u1 primero• cincuenta ellos de lndopondoncia, los asuntos da México 
fueron dirigido• por m6s da cincuenta ~gobiernos, asr como por treinta diferentes 
hombrea 1ctuando como presidentes". 15 

No obltante que Mtlxlco contaba con abundantes materias primas y recursos 
nlturalaa, la lnaatabllldad económica y política Impidieron que la Inversión 
extranjera Ingresara al pala durante sus primeros años como nación Independiente. 

15 Roger D. Henun. La pg!(tlc1 dtl Q111rro!Jg MtJCjcano, Siglo XXI Editore1, 1 e. 1dición, M••lco, 
1980, pag1. 19 V 20. 
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Lea primeras lnveralonea que ae realizan en México provienen de Inglaterra entre 
1824 y 1825, canalizandoae a 11 explotación de recursos naturales, especialmente 
en el aector minero, con 11 axtrecclón de metales preciosos. 

LH Inversiones en este periodo aacendleron aproximadamente a 10 millones de 
peaoa, monto Importante en la historia de México, ya que eún no •• consolidaba 
como une nación totalmente independiente. 

El para •• caracterizaba por una rarga y probrem6tlce historie financiara. La deuda 
externa constantemente ae ranagoclabe para diferir au pago y para conseguir 
nuevos créditos. En esta época se encuentran todo tipo da incidentes, entre los 
que dHtacan lea condiciones francamente deafavorablea de loa préstamos y la 
emen•H constante de guarra con loa paraea acreedores. 

Cabe destacar que durante el periodo de gobierno del Presidente Juarez ( 1858· 
18721. ae dieron ras condiciones para el establecimiento del capital extranjero en 
M6xico, las cuelas se acentuaron durante le etapa del porfirlato. 

Entre aua aportaciones m6a importantes destacan el deslinde de terrenos baldíos, el 
establecimiento da bancos hipotecarios, el otorgamiento de concesiones para la 
construcción de ferrocarriles y lineas telegráficas, entre otros. Estos factoras 
vinieron posteriormente a alentar la llegada de capitales extranjeros. 

"Lea dos décadas que van de 1855 a 1875 son de vital importancia como 
antecedente para la Implementación del Capitalismo Industrial en México. En este 
periodo tuvo lugar un torbellino social de luchas en medio de las que H 
consolidaron transformaciones pollticas que venían efectuandose desde décadas 
entes. Se Iniciaron grandes cambios agrarios correspondientes al proceso da 
expoliación característica da la acumulación originaria que habrían da consolidarse 
en el porfirlsmo, después de maa de cuarenta a~o• de violencias, despojos v 
repartos de tierras pllbllcas. Las profundas transformaciones también fortalecieron 
estructuraa coloniales de sólido raigambre como fue la hacienda... Se redujo 
radicalmente el podar económico de la iglesia... Se iniciaron obras de 
infraestructura esenciales y se Introdujeron cambio• tecnológicos al calor de la 
guerra v la Invasión". 16 

1.4 El Porflrleto 

En un clima de grandes v graves desproporciones económicas, el régimen porflrlsta 
inició, aunque con poderlo político resultante del triunfo militar, con problemas 
económicos, soportando sus expectativas de desarrollo precisamente en la 

16 Sergio d• 1• Pefta, La formacjon do! Capitalismo en Mfxlco, Siglo XXI Editor11, 1 O•. edicldn, 
M•xico 1983, pag. 123. 
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lnv•ra16n de loa ceplt•IH extr•nJero1. En parte el conocimiento da I• 1ltuaclón 
ectuel de le lnveralOn extrenjer• en nuHtro pala, daba fundamentara• en considerar 
1u origen ma1 relevante dentro del contexto del r6glmen porflrlsta. 

•s. pued• obHrvar que da1pu61 del triunfo republicano sobre Francia y los 
conurvedore1 en 1887 1lgulO un breve parlado de aju1111 correspondientes e la 
re11aur•cl6n d• la Repllblica que sirvió para consolidar polltica v socialmente al 
libar•lilmo y hacer definitiva• laa reformas. A continuación y como culminación del 
proc•10 da transformación liberal U.tgó al poder la pragmática corriente porflrlsta. 
Su triunfo polltlco fua evid•ncla de que loa preparativos aran auflclentea y ahora H 
deble emprender le conatruccl6n del capitalismo an otro nlval abriendo canelea de 
tran1formacl0n de IH rel•clonaa d• producclón ... En ello colaboró sustancialmente 
la polltlce liballl da mod•rnlzaclón a toda coita y a todo precio. La1 condlcionea 
Htaban dadaa y H habla emprendido, por fin, el accidentado y revolucionarlo 
camino del capitalismo ... Se efectuaron transformaciones sociales y también la 
conatrucclón de enorme• obra1 pllblicea. Proliferaron los grandes negocios y loa 
da1comunale1 dHpoJ01. Todo era en grande; las transformaciones, los 6xlto1 y 101 
erroraa. Era •n alnte1l1, la crueldad y las ventajas de la Implantación plena del 
modo da producción capitalista•. 17 

En Hte periodo ae rHlizO' un cambio totalmente radical en la historia de México, ya 
que M aatableca una 11tabllidad polltlca implantada por la fuerza, la cual 1lenta laa 
baMI para lograr un meyor de11rrolio económico del pals. Esto se realizó mediante 
la expedición de nuava1 leyea, decretos y otras normatlvidades, con el fin de 
fomentar la productividad del pala. De 11ta forma, resultaba Indispensable contar 
con racuraoa adecuado• para comunicar al pala con el exterior y dotarlo de las 
obras y Hrvlclo• pllbllco• necesarios. 

El propio Goblarno logra con 1u1 polltlcaa que fluya la IED. Se obtiene 6xlto en la 
terea promociona! y a través de la IED, pueden construirse y desarrollarse los 
ferrocarrll11, el comercio y la mlnerla. En estos tres sectores la IED juega un papel 
primordial. 

El de11rrollo porfirl1ta H ba11ba en la convicción de que la vinculación de la nación 
con el ext•rlor habrla de producir loa Impulsos del progreso. El objetivo de crear 
un• baH productlv• Hn• ae consideraba que estebe obstaculizada por la 
lnmxlat•ncle da caplt•I•• nacional••; por la rigidez • Ineficiencia de loa canalea de 
cr~lto y d• comercialización; por la lnaatabllidad polltlca; por la falta de polltlcaa 
d• fomento; por •I •norrnm PHO de un sistema Impositivo de marcado acento 
colonl•I y por Hr la administración pllblica poco efectiva financiera y 
organlzetlvament• para el nuevo entorno económico. 

t 7 Sergio de 11 P1ft1, op. cit .. plg. 158. 
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Se e1perebe que le construcción de un sistema de transpone v comunicación 
fferroc1rrlle1, correos y tel41grefosl colocarla e 11 neclón en el camino del desarrollo 
económico. Otro aspecto Importante era le necealded de explotar 101 ebund1ntea 
recursos neturelea que permltlrl1n Iniciar le expansión manufacturare y le creación 
de une agricultura próspera. Sin embargo, por le pobreza de lea finanzea públlce1, 
ere e1enclel 1u depuración pare fortalecer su capacidad económica y restablecer el 
crédito externo de 11 nación. Por 1110, ra1ultab1 Importante el arreglo y 
amortización de la deuda externa, con lo cual se podrlan contratar nuevos crtdlto1 
para construir las obras públicas b6slcea, y se etraerlen lnveralonlstes privados del 
exterior pera el deaarrollo de empresas de todo tipo, empezando por las dedicadas 
• la explotación de loa recursos. 

Le economla observó en el periodo porfirlsta un poderoso desarrollo en diversas 
actividades económicas. Entre otras estaban las de exportación, estimuladas por el 
auge mundial y las Internas Inducidas por htaa, por la llegada de Inversiones y por 
la elevación explosiva del gasto público, asl como por la expansión del sistema 
crediticio y financiero privado. 

Al Iniciar la tpoca porfirlsta, el pala se encontraba con un grave déficit financiero 
para Iniciar las transformaciones capitallstes que se pretendlan. Le obtención de 
recursos crediticios del exterior e Inversiones privadas pare explotar los bienes 
naturales y fundar Industrias se consideraba ademlls de vlllido, el único medio 
accesible y adecuado para el pala. Sin embargo, su praaancla deberla ser temporal, 
ya que la riqueza producida harla posible rescatar esas actividades. 

A electo de contar con los elementos adecuados para al desarrollo en materia de 
Infraestructura, la polltica económica del presidente Porfirio Diez tuvo su base en 
los capitales extranjeros. 

Durante los primeros ellos del porliriato ningún progreso efectivo alcanzaron lea 
Inversiones extranjeras originadas por concesiones administrativas, pues los 
ferrocarriles no pasaron de proyectos. Otro género de Inversiones !propiedad 
agrlcola y minasl, en cambio, tuvo mejor suerte en las zonas de la República 
Mexicana donde la ley lo consentla. 

Loa últimos meses de la primera presldoncla de Dfaz y loa cuatro ellos del periodo 
de Gonzélez 11880-18841 marcan un reajuste en la polltlca mexicana sobre 
Inversiones extranjeras. Durante estos años se remueven los obstáculos que se 
oponlan o molestaban las inversiones estadounidenses. 

Bajo este contexto, las Inversiones extranjeras fueron el motor para el auge de la 
economra mexicana durante el porliriato, ya que en este periodo se obtuvo un 
Importante avance. No obstante lo anterior, poco progreso mostraron estas 
Inversiones en los primeros años del régimen. Para el año de 1884 la Inversión 
extranjera ascendía a 100 millones de pesos. 
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La IED tuvo un crecimiento acalarado an 101 ellos poaterlorea, regl1tr11ndo pare 
19011 un monto acumulado da 1,650 mlllonea de pesos. Les principales Inversiones 
aa rHllzaron an el sector Ferroviario 140.3%1, en Bancos y en Minarla 117% 
rHpectlvamental. IV•r Cuadro No. IJ 

El aector de ""s crecimiento fue al ferrocarrilero. Para 1876 México había 
construido aolamente 840 kllómt1tro1 de vlaa, el camino para la expan1lón 
ferrovl1tle en M6xlco fue preper1d1 ente todo por I• r6pld• 1xten116n d• le lln111 
h11t• le frontera norte mexlc•n• en loa prlmero1 111\01 de 1880. En trua 111\01, 
lntereae1 de E1tado1 Unidos obtuvieron conceslona1 para construir cinco sistemas 
de f1rroc1rrlle1, comprendiendo un totel de 4,000 kilómetros y subsidio• por 32 
millones de 111101. tv•r Cuadro No. l/J 

Pera flnalea del Porfirlato ae registraban 3,400 millones de pesos. Un tercio de ésta 
cantld1d ae encontreba concentrada en ferrocarriles, 24% en minas y metalurgia, 
15% en bono1 de 11 deuda pública y 7% en servicios públicos. Entre el 3% y el 
6% corrHpondla • la proporción Invertida en bienes rarees, bancos, comercio, 
lndu1trl11 y petróleo re1pectlvamente. 

RHpecto al origen da la Inversión extranjera, destacaba la estadounidense con el 
38% del total, y 11tab1· concentrada cual en su totailded en los ferrocarriles y 
minarla. Le Gran Bretalle mantenía en propiedad el 29% de le inversión externa y 
11taba aplicada principalmente en ferrocarriles, servicios públicos y mlnerra, 
aunque en deuda pública, bienes ralees y petróleo también eran elevado• sus 
lntarHll. Francia por 1u parta detentaba el 27% de la Inversión, teniendo altos 
lnterHll en bono• de la deuda, ferrocarriles, minas, bancos, Industria y comercio. 

"Alguna• ectlvldadea ae encontraban particularmente Invadidas por el capitel 
extranjero, como la minarla y el petróleo, en las que en 1910 el 90% de la 
Inversión fije ere del exterior, en su Inmensa mayoría norteamericana (80%1. La 
creciente Influencia de 101 Estados Unidos explican que en 1910 su registrase sólo 
en la1 1ctlvldade1 egrlcolH le preHncle de 1 O mil ciudadanos estadounidenses, en 
tinto que no habla mea di 500 súbditos Ingleses en todas las actividades. En lo 
que se refiere al petróleo, para 1910 ya era una Industria de gran producción, su 
creciente Importancia lo convirtió en fuente de disputas entre los Inversionistas 
11tadounlden1H e lngl91ea. Porfirio Dlaz, en su Intento de equilibrio político 
externo, dio cierta preferencia a la Sheil de origen Inglés, para compensar la 
poderosa Influencia de 101 Estados Unidos, con gran irritación de ésta. Ello se 
afirma que fue un factor determinante del apoyo de empresas petroleras 
Htadounlden111 a la revolución de 1910 contra el dictador". 18 

18 Chai\111 Oro1co, Aippy J, F. y Gold1chmld1 A. citados por Sergio de 1• Pena, op.cl1 •• pjg1. 176 V 
177. 
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A peHr de loa elevedoa eatlmuloa generales que el porlirlsmo concedió a la 
lnveralón extranjar•, I• agrlcultur• no •lcanzó loa nivelas de lnveralón da la minería 
o la lnduatrle. Los Inversionistas fueron sobre todo eat1dounldansa1 que 1a 
localizaron prlnclpalmante en laa reglonea fronterizas. 

"Dur•nte 101 ellos del porfirlato, H produjo un Imponente desarrollo del 
c1pltaliamo. Sin embargo, eaa tranaformaclón 11 realizó d11da •rriba, por la vla 
m61 reaccionaria posible. En lugar de ser deamembr•daa, las haciendas 
Hmlleudalea recibían todo el apoyo estatal para Iniciar au d1t11rrollo capitalista. El 
paón no fue liberado de la explotación feudal, alno que a ello vino a ai'ladirse la 
terrible Intensificación del trabajo, propia da la explotación capitalista. El estado 
porlirlano promovía el desarrollo del capitalismo, paro lo hacia por una vla acorde 
con loa Intereses conservadores de loa terratenientes aburguesados, los grandes 
comerciantes y loa monopolios extranjeros•.19 

Cabe destacar qua en este periodo, la Importancia dal capital axtranjaro dentro da 
las actividades manufactureras es todavía Incipiente, toda vez que au participación 
apana1 alcanzaba un 3.9% del total de la inversión exterior. 

"En la tlpoca porllrlsta la Industria no estaba llamada a desempei'lar un papel 
dominante como fuente da ocupación de la mano de obra ni como aja da 
transformación burguesa. Su demanda de trabajo fue escasa y con una dlndmlca 
tan leve (menor que el crecimiento de la población total que fue del 1. 1 % anual y 
desde luego que el de la población urbana), que es dlllcll atrlbulrle un peso de 
Importancia en el mercado de trabajo•.20 

la prolongada presencia del porllrlsmo se debió, en gran parte, al fastuoso Impulso 
económico qua produjo la combinación de la endrglca transformación capitalista 
Interna y el auge mundial al que Mt!xico fue Incorporado tanto por las Irresistibles 
fuerzas expansivas mundiales del capitalismo como por vigorosas tendencias 
Internas. 

Durante el porllriato se logró conectar laa reglones del pals, estableciendo una 
Infraestructura béslca en materia de transporte Interno. Se manejó un esquema de 
promoción de exportaciones, capltallzando la demanda mundial de los productos 
regionales, se conformó el Inicio del desarrollo de una Industria moderna mediante 
el Impulso da una clase media productiva y de una Industria moderna. 

"En resumen, hasta antes de la Revolución Mexicana, lo que fundamentalmente 
caracterizó a la Inversión extranjera en nuestro pals fue que ella provino en gran 
parte da Inglaterra y los Estados Unidos, que al fin del periodo eran ya los primeros 

19 Enrique S1mo, Hi11ori1 Mt.lficana Econgmfl y lycha d1 Clasea, Serie Popular ERA, Meaico, p•g. 
232. 
20 Sergio de 11 Palla, op. cit., P•u. 214. 
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lnv•raore1; e1te lnveraléln efluyó Irregularmente de un ello a otro; se deltinél 
primero • loa ferroc:1rrllea, deapu61 • le minarle y más tarde el petróleo; llegó e 
tr1v61 de grendea con1orclo1 que con frecuencia dominaban ya sus campos de 
OPlrecléln, y en un1 feae temprana del deaerroflo del cepitaflsmo mexicano 
ccntribuyó e reforzar el cepital monopofl1ta; fundamentalmente consistió en 
lnveralonea directa•. Aunque ye lnltaladas las nuevas empresas, empezaron a 
contratar cr6dltoa y 1 coloc:1r v1lor11 de renta lije, principalmente en el mercado de 
101 E1tado1 Unldo1, e Introdujeron nuevas t6cnicaa y formas de organización más 
eficientes; esta Inversión vino sobre todo en busca de materias primea y, en menor 
e1cele, de 1flmento1 que requerla la r41plda lndultrlelizaclón que por entonces tenla 
lugar en los E1tedo1 Unidos, Inglaterra, Frencla y Alemania y, por tanto, Impulsó la 
exponeclón sobre todo de mlnaral11 y petróleo, y extrajo cuantiosas sumas de 
dinero por envio de utllldedH y pago1 de lntereaea, lo que a menudo Implicó que 
aun siendo favorable el aeldo comercial, la cuenta corriente de le balanza de pegos 
resultare deficitaria•. 21 

No cabe dude que 101 avances económicos del porliriato, se sustentaron en los 
capiteles extranjeros, lo cual tuvo como consecuencia une mayor dependencia, 
tanto política como económica del exterior -Estados Unidos principalmente·. Sin 
embargo, como condición se tuvieron que proteger y garantizar a un alto precio los 
capltelH extranjeros. Igualmente no podemos dejar de lado la intense explotación 
de le pobfecléln, que condujo e une gran desigualdad social, que a fin do cuentas 
serle une de lea cau191 de·le celda del gobierno de Porfirio Diez. 

A1r puea, e1 evidente que las Inversiones extranjeras no reportaron todos los 
beneficio• que nueatro pela tenla derecho e esperar. y en cambio le significaron 
elguno1 perjuicios. Sin embergo, mlredea en conjunto, e pesar del alto costo de 
algunea, aquellas Inversiones fueron provechosas, pues aceleraron el tránsito de su 
estructure económica y social del feudalismo agrícola de las haciendas a una 
Incipiente Industrialización. 

1.5 El Periodo Revoluclonerlo 

la Revolución con1tituye el acontecimiento más relevante en le historia del pela en 
101 últimos cien ello1. Por una parte, se registró la pérdida de vides humanas y de 
bienes meterlalea, ya que el cambio de poderes se llevó e cabo por le fuerza de las 
armas, pero por le otra, también trajo consigo transformaciones Importantes al 
permitir le expresión polltlce de los sectores mayoritarios, la sustitución del sistema 
de tenencia da le tierra; extender la seguridad social y otros beneficios que se 
prepararon para el pueblo. 

21 Alonoo Agullar M. Citldo por Jaime Alvarer Soberanll, op. cit .. pag. 54. 
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En ••t• 119rlodo, IH •mprHH con capital •xtranJaro H vlaron afectadas por IH 
ptrdldH matarlalea darlv•daa da I• lucha •rmad•. Adem6a ae •fectuó una 
aualltuclón de la clase que obtuvo prlvllegloa durante el r6glmen porfirlsta, loa 
cu•lea H vl•ron amenazado• y finalmente suprimido•. Lea compallraa extranjera• 
H opualeron plenamente a la Revolución porque el r6glmen porfirlsta habla 
trabajado exitosamente para sus Intereses. 

En eata etapa 1a observa una mayor participación e Importancia de la Inversión 
Htadounldanae dentro de la composición del capital extr•njaro. Esta cambio se 
debió, entra otras razonas, a qua loa Eatadoa Unldoa •prov•cheron laa condicionas 
Internacionales existentes en el periodo de 1910-1920, va que los paises de 
Europa disminuyeron su actividad en México debido a loa acontecimientos de la 
Primar• Guarra Mundial, con lo que la afluencia de recurso• provenientes de 
norteamericana se incrementó. 

Podría asegurarse que a partir del periodo antes citado, le Influencie de Estados 
Unido• en México se torna hegemónica, Influencie que ae lr6 Intensificando en loa 
elloa aubsecuentea y que se vuelve explosivo durante la d6cada de los setentas, 
como ae ver6 mils adelante. 

Durente el periodo revolucionario, el capital extranjero prllclicamente se estanca e 
lnclu10 disminuye en ciertos sectores, e excepción del petróleo y la energía 
eléctrica. 

Siguiendo esta estrategia, se eliminaron progresivamente loa lntereaea extranjeros 
en la agricultura, le infreeatructure IFerrocarrilesl, el petróleo, el aector bancario, la 
energle eléctrica y, finalmente le minarla. El Estado mexicano adoptó la 
determinación de conservar pare ar al control de verlaa de estas actividades 
económicas, por su carácter estratégico para el desarrollo del pals. 

"Loa Inversionistas extranjeros v sus metrópolis de origen, apoyaron a Victoriano 
Huerta y a otros elementos contra·revolucionarios y combatieron enconadamente 
loa principios mlls importantes de la Revolución. Lucharon contra el artículo 27 
Constitucional, especialmente las compañlas petroleras, todas ellas de capital 
extranjero, con el resultado de que en 1938, ya terminada la etapa de lucha 
armada de le Revolución, al régimen del Presidente Lézaro Cllrdenas tomó la 
determinación de expropiarlas por causa de interés público" .22 

Ante la problemétlca de los conflictos y el peligro de la "amenaza nacionalista", 
para finales de la década de los veintes, la IED en México es muy modesta. La de 
loa Estados Unidos se calculaba en 1.400 millones de dólares. 

22 Bern•rdo Sepulv1da, L11 1mora111 tr1n1nac!gna!e1 10 Mfx!co, El Colegio de M••lco, 1 • 
Rolmpr11illn, Mhico, 1977, p•g. 108. 
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No c1be 11 menor duda de qui haat11 prlnclploa del presenta siglo, la IED controlaba 
loa uctoraa prlorlt1rlo1 de 11 economía nacional, pero a partir de la Revolución, el 
E111do mexlceno, consciente de la necesidad de fortalecer la independencia 
económica del para, orientó 1u1 esfuerzos hacia la recuperación de estas 
1Ctivldadea 11tret6glcas, y poco e poco fue obteniendo el control de la economía 
n1Clonal. 

A le termln1elón de le Revolución el gobierno Intentó nuevamente reactivar la 
1eonomr1 del para. Ella vez, aln embargo, el Eatado concentró aua eaperanzaa de 
cr1Clml1nto 1n 11 11ctor privado n1Clonal, dejando a un lado a la IED. 

1 .1 L1 Etapa del C1rd1nl1rno 

En el periodo da C6rdena1 11 logró el otorgamiento de un mayor beneficio para la 
población, aobra ·todo en mejoras del nivel de vida, ésto a través de la organización 
alndlcal y la reforma agraria para 101 campesinos, hechos que dieron una Imagen do 
un gobl1rno naclonallata. Aunado a lo anterior, se nacionalizaron algunas empresas 
prlorltarl.. para al deaarrollo económico del pala (Petróleos Mexicanos la más 
relevante). 

"Debido • la expropiación petrolera, cardonas representa para los extranjeros 
desde entonce• y hasta nuestros dlaa la encarnación del Inextinguible espíritu del 
naclonaliarno económico que caracteriza a México. Como consecuencia do esta 
acción, 11 verificó una notoria fuga de capitales, de tal suerte que la cifra de IED 
acumulada en México parece que cayó a una cuarta parte del valor que tenla a 
mediados de los veintes• ,23 

"En 1934, al Inicio del régimen cardonista, la economía se encontraba fuertemente 
Influenciada por loa monopolios extranjeros. Los grandes monopolios 
nortHmerlcano1 y europeos alcanzaban un valor de 3,900 millones de posos en 
1935, en tanto que el producto nacional bruto ora do 4,500 millones do posos; 
cinco alloa después, al último allo del gobierno cardenista, la IED se habla reducido 
en un 42%, con motivo de la polltica marcadamente nacionalista extendida a la 
propiedad agraria y a la riqueza petrolera• ,24 

Durante el período cardonista la IED so encontraba establecida de forma 
predominante en las siguientes actividades: 

·Petróleo: 95% de la producción controlada por dos compalllas estadounidenses y 
une angloholandose. 

23 Ewell E. Murphy. Cit•do por J•ime Alv1rei Soberanía, op.cit .. p•g. 63. 
24 Jo .. luil Ceceft1, Mtxjsg 10 la Orbjt1 imperial La 1mgres11 transnacipnales, Ed. El Caballito, 
Mulco, 1981, pag. 111. 
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·El1c1rlcid1d: Do1 grandes monopolios, uno d1 capitel c1nadienae-europeo y otro 
11tadounid1n11, men1jaben alrededor del 90% d1 le induatrle di generación di 
1nargla •l•ctrlce del pala. 

·Minarle: Trea empreaaa norteemericenaa control•ben 11 90% del total da le 
producción minara. 

·Comunicaciones y transportes: A excepción del servicio local de teldgrafoa y 
elguno1 servicios de teldfonoa locales, en le frontere norte del pala las 
comunicaciones por cable estaban dominadas por dos firma1 norteamericanas y 
una sueca. 

-Ferrocarriles: Aunque al slatema principal tenla el 51 % de pertlclpeclón estatal, el 
49% restante y une crecida deuda, estaba en manos de cepltelistes extranjeros. De 
las otras dos firmas que dlaponlan del 95% del kilometraje y del servicio, une ere 
inglesa y otra de loa Estados Unidos. 

-Industria: El ensamble de automóviles, la producción de llantas, el hierro y el 
ecaro, eal como fe industria química estaban controladas o tenían fuerte 
participación estadounidense. La producción de cemento estaba controlada por los 
ingleaas, al papel por franceses y alemane1 y la industria textil por capiteles 
francesas y espalloles. 

-Comercio: El gran comercio en la preguerra se encontraba dominado por intereses 
frenceses. El mediano comercio y el de granos ere acaparado por ciudadanos de 
diversea naclonelldadea, especialmente espalloles. 

Asr pues, en el desarrollo histórico de México, la IED en la dpoce virreinal y, en 
cierta medida en el siglo XIX, controlaba los sectores prioritarios de la economía 
nacional. A partir de la revolución, el gobierno mexicano, orientó sus esfuerzos 
hacia la recuperación de estos sectores prioritarios, habiendo alcanzado esta meta, 
despuds de muchos sinsabores. 

Siguiendo esta estrategia, se eliminaron progresivamente los enclaves ext;anjeros 
en le agricultura, la infraestructura (ferrocarriles), el petróleo, el sector bancario, le 
energle eldctrica y, finalmente, la minería. 

Podemos concluir que precisamente durante los ellos del Gobierno del Presidente 
C•rdenes, le IED muestra un drástico descenso, despuds de haber mostrado 
periodos de cierto crecimiento, algunos espectaculares, sobre todo durante el 
régimen de Porfirio oraz. 
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1.7 El Periodo de 1940 e 1982 

De1pu•1 del gobierno cerdenlate, I• polltlc• económice estuvo encaminad• 
prlnclpelmente • lmpul11r le 1ctivlded lnduatrlal. Pere ello 1e dló Inicio el proceso 
de 1u1tltuclón d• lmponeclon1e de bienal d• con1umo final y de alguno• 
Intermedio•· P,.cl11mente dabldo • IH necealdadea de fomentar la productividad 
lndu1trl1I del p1r1, u vieron obllgedo1 roa dlrlgantaa de Htoa parrodo1 a realizar 
lmpon1clon11 de equipo tecnológico y • promover laa lnvarslona1 de capital de los 
p1rn1 denrrolladoa. 

Ell• política tuvo une merc•d• lnfruenci• en le evolución de le Inversión extrenjere 
en ~xlco, ye que I•• empr1111 extr1njar11 dejaron de 1er casi exclusivamente 
comerci•llzado,.1 d• productos lmportado1, pare conatitulrae como empresa• 
menufecturerH. 

"Uno de loe f1ctore1 externo• que ayudó a consolidar aste cambio, tanto en al 
papal del E111do como en la reorientación de la actividad económica, fue 
lndudebl1mente la altuaclón presentada por al surgimiento da la S1Jgunda Guerra 
Mundial. Debido 1 que 101 grandes paises capitalistas se encontraban Involucrados 
en le guerra, 1u1 ,.1pectlv11 economías se reorientaron, fundamentalmente, hacia 
la producción bélica. Algano1 paises capitalistas poco desarrollados se convirtieron 
-en otra feu de le división Internacional del trabajo- en suministradores, de las 
economr11 av1nzed11, de mercancres que requerían de une Industria manufacturera 
pera producirlos y que loa paises desarrollados no podían fabricar en ese 
momento.•25 

Ea debido • la situación antas descrita que la IED y en particular las empresas 
1ran1n1clon1l11 entran de forma acelerada a nuestro país, mostrando un cambio en 
su orientación pare establecerse básicamente en el sector industrial. lo anterior se 
ajuste perfectamente al comportamiento general de dichas empresas, las cuales 
participan crecientamenta en la producción de manufacturas en todo el mundo. 
(Ver Cu•dro Na. 1111 

"le Inversión extranjera en el periodo de postguerra, se canalizó fundamentalmente 
hacl• planta• de en11mblado y procesado, y por lo mismo sólo presentaban 
1ubaldlerlH de · grandes empresas norteamericanas, principalmente, que se 
ocupeben de 1• f11a final da un proceso productivo con maquinarias y activos 
provenientes Igualmente del exterior, y ante esa situación, era diflcil que este tipo 
de lnduatrlallzaclón aportara da manero efectiva la Integración de una Industria 
verdada,.mente n1clonal" ,26 

25 Barn1rdo Olmedo, op. cit., p•g. 55. 
28 MattNI Aguine, op. cit .. P•D· 28. 
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Loa lncremento1 de I• IED, ae pueden eprecier en 101 dato1 pubilc1do1 por 111 Banco 
de Mtxlco y la Dirección General da lnver1ion11 Extr1njere1 que presenten pafl el 
periodo de Avlle C1macho C1940·19481, un ritmo de crecimiento del 28%. 
Preclaemente durante esta aexenlo le nu11v11 IED alcanzó un monto de 126 mlllona1 
de dólare1, con lo cual la IED acumulada registró 575 millones de dólares. 

En la administración de Miguel Aleman (1946-521, 1111ncr11men10 fue del 28.8%. A 
peHr de 11110, el crecimiento de la IED se trena tamporalmente durante el periodo 
1947-49 (decrece de 819 1 519 millones de dólere11, debido 1 IH terea1 de 
reconstrucción de Europa y Japón como con1ecuencle da la Segunde Guerra 
Mundial, y al Interés del capital norteamericano por e1egura11e una posición 
Importante en esas economlas. A pesar de lo anterior, pera 1952 el monto de la 
IED acumulada fue de 729 millones de dólares. 

"Durante el periodo de Alemán esta tendencia de aumento del capital extranjero y 
su reorlentaclón se afirman, e Incluso se acentúan, con hechos como los 
siguientes: se •mexlcanlzan• actividades realmente da Infraestructura (transporte1, 
comunlcaclone1 internasl, ae nacionaliza la Industria eléctrica, hay exención de 
Impuestos locales y federales, se Implementa una polltlca de puertas abiertas al 
capital extranjero, no se establece ningún control de cambios, se Incrementa la 
desnaclonallzaclón de la Industria nacional vía la compra de empresas privadas 
nacloneles por parte del capital externo, etcétera. •27 

En 111 gobierno de Rulz Cortinez (1952·581 el monto de la IED 18 Incrementó en un 
60.5%. Al finalizar el periodo, la IED acumulada alcanzó un monto de 1, 170 
millones de dólarea. El ello de 1954 se caracterizó por una etapa de restricción 
económica de la que aa derivó la devaluación del paso mexicano. A pesar de la 
actitud cautelosa del entonces presidente de la república. Adolfo Ruiz Cortinez, 
huela los lnversionlstes extranjeros, dicha actitud se modificaría al verse obligado a 
mostrarse más cordial con la IED, en virtud de la desfavorable posición de la 
balanza de pagos. 

México participa en esta fase de desarrollo del capitalismo mundial, donde ocupa 
un determinado papel en la nueva división Internacional del trabajo, lo que explica 
la persistente tendencia del capital extranjero 11 desplazarse hacia el sector 
Industrial y, dentro de éste, particularmente a las ramas productoraa de bienes de 
consumo. 

De esta forma, durante los subsecuentes períodos presidenciales, la tendencia de la 
IED en general y de las empresas transnacionales en particular, fue la de abandonar 
lea actividades de Infraestructura y de producción de bienes y servicios básicos de 
apoyo a la industria, sectores que fueron tomados por el Estado. 

27 Bern1I Sahaglln V. M. Ci1ado par Bernardo Olmedo Carr1nze, op. cit., pag. 58. 
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• Aal, 11 IED 1n tren1port1a y comunicaciones baja 1 manos de 1 % del total 
deapu6a di 1965: en electricidad desaparece de hecho, debido a la mexlcanlzaclón 
de la lnduatrla el6ctrlce durante loa periodo• de López Meteos y Diez Ord6z: en 
minarla au participación deacitlnde de un 19.76% en 1950 a 5.44% en 1973, lo 
que mueatre un1 tendencia del cepltal extrenjero e dirigirse a actividades bestante 
rM• rentabl11. •28 IV•r Cuadro No. IVJ 

Para el r6glmen de López Mataoa 11958·841 el Incremento de la IED fue del 32.6%, 
aumentando 382 mlllonea de dóleres pera altuarae en 1,552 millones de dólares. 

Durante el periodo correspondiente a Diez Ordaz (1964-701, se registró un aumento 
del 139% en le IED pera alcanzar un monto acumulado de 3,714 millones de 
dólares. Su política an matarl1 da lnveralón extranjera le asignó a la misma un 
pepel prlorlterlo para acelerar el desarrollo económico, déndole la bienvenida, 
alempre y cuando ae aujetara a la legislación, y operara en forma complementaria a 
loa eafuerzoa naclonalH y al logro da 101 objetivos sociales del pala. 

Duranta la d6cada da loa aetentaa el papel del Estado se va acrecentando como 
resultado de au excealvo andeudamlento externo. En el gobierno de Lula Echeverrla 
11970-761, ae observa un aumento del 43%. La IED aumenta en 1,601 millones de 
dólares, pare alcanzar un monto acumulado de 5,315 millones da dólares. 

Por último, el Incremento durante al periodo de López Portillo l 1976-821 fue del 
102.9'111, tVeT CuadTo No. VJ. Pare 1982, de acuerdo a datos proporcionados por la 
Dirección General de Inversión Extranjera, la IED estaba concentrada 
principalmente en la fabricación da sustancias químicas (18.5%1, la construcción y 
ansambla de material de transporta (14.41, la fabricación de maquinaria, aparatos y 
ertlculoa el6ctrlco1 y electrónicos (8.9%1, la fabricación y ensamble de maquinaria 
y equipo no eléctrico (7.3%1 y la manufactura de productos allmentlcloi (6.9%). 

En cuanto e au distribución sectorial, la IED en la Industria de manufacturas 
participaba con el 77 .4%, en el sector servicios con el 11 .8%, y en el comercio e 
Industria extractlva con el 8.6% y 2.2%, respectivamente. 

"Todos esto• cambios tienen una explicación en la crisis del sistema capitalista 
cuyoa efectos se dejaron sentir en México precisamente en 1973-74. 
Poatarlormente, la devaluación del peso mexicano en 1976 provoca un retraimiento 
de la lnveralón extranjera. Paro después las expectativas de un "nuevo" México, 
con todo y au petróleo, logran aumentar nuevamente -V a un ritmo todavía mayor
le IE0. "29 

28 11e<n1tdo Olmedo Cerren11, op, cit., plg. 58. 
29 Bemltdo Olmedo Cerr1n11, op. cit., paga. 60 y 61. 
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Reapecto e 101 origen•• de loa capitales, en el periodo conaldarado la Inversión da 
101 Eatadoa Unidos 11 le m61 algnlflcatlva, destacando el crecimiento de dicha 
lnveralón halla 1970, en donde alcanza el 79.4% del total, para descender 
gredualment• halla situarse en 68.0% en 1981. Un proce10 1imllar 1iguan Canad6 
y Gran Bretelle ye que de representar el 14.0% y 10.8% reapectlvamente en 
1940, reglllran une calda en el porcentaje total, 11 obtener el 1 .3% y 2.9% del 
totel en 1981. A paaar de lo anterior, otros paises como Alemania Japón y Suiza 
comienzan• ganar terreno a partir de 1976. (Ver Cu•dro No. VIJ 

Ea Importante reaallar que 101 mayores monto1 anuelea de IED •• recibieron entre 
1979 y 1981, ellos d• crecimiento económico del para, de lo que se deduce que la 
IED reapond• aenalblamente el grado de actividad 1conómlce de un para, puea ello 
1upone mayorea utilidades. 

1 .B L• L1gl1l1clón en Meterle de IED y el Advenimiento de le 
Ley M1Xic1n1 aobre Inversión Extrenjara ILIEI 

Con la Revolución Mexicana, el gobierno confirmó 101 principios de la 
Independencia económica y la soberanía nacional, eatablacl6ndolos a nivel 
constitucional. En au artículo 27, se Integran las basea para una nueva relación 
jurídica con loa extranjeros, al establecer con claridad y precisión, los sectores 
reaervadoa exclusivamente al Estado y/o mexicanos y en los qua al capital 
extranjero no puede participar. 

"La actitud adoptada por el Estado en las distintas etapas históricas de la vida 
nacional, ae ha traducido en la consolidación del México contempor6neo, en al qua 
le IED eat6 firmemente regulada y ye no acapare 101 frutos de las riquezas 
naturales del pals, ni constituye la base sobre la cual se sustenta su desarrollo. 
Eata tarea ae fue realizando lentamente y no sin dificultades, mediante un conjunto 
de disposiciones jurídicas, a partir de la propia Constitución de 1917".30 

"La IED es un fenómeno de larga data en México, al Igual que su regulación 
jurídica, qua se Inicio con la determinación del régimen aplicable a los extranjeros, 
peraonaa flslcea residentes en el pels, tema al que siguió el del control del Estado 
sobre 101 recur101 naturales que existen en el territorio nacional. La historia de la 
Implantación del r6glmen jurldico en materia de IED, ea la de una lucha permanente 
por aaegurer para le nación, el dominio da 1u1 recursos, frente a las amenazas, las 
lntarfarenclaa y 101 despojos de los extranjeros apoyados por sus respectivas 
metro polla", 31 

30 Jaime Alvarez. op. cit .• pag.121. 
31 Franclaco Jo" Cruz Gonzalez. Ci11do por Jaime Alvarez Sober1ni1, op.cit., plig1. 123 y 12•. 
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L.11 Conatltucl6n Polltlc• mexlcene d• 1917, previó v• en ese ello la llamada 
cl6u1ul1 Calvo, qua tiane por obj1to Imponer la condición a los extranjeros de no 
lnvoc1r I• protección de 1u1 gobiernos con respecto a los bienes que adquieren en 
el pela. Po1terlorment1, 1e Hteblecló la exigencia de obtener una autorización 
prevle pire edqulrlr empresll o 1u control por extranjeros, esl como la constitución 
de 1ocled1de1 con 1oclo1 de ese origen. 

Temb"n en Ht• periodo 1e establecen une 1erle da ordenamientos que limitaron 
de menere especlflc• 111 ere11 y formes de cómo 101 extranjeros pueden 
Implementar 1u1 cepltales en el territorio nacional. Por ejemplo, con le Ley del 
Petróleo C19251 1a Inicien una serla de medid11 relativas a la reglamentación de la 
Industria petrolera en le que en el pasado la IED habla concentrado sus recursos. 

Lo1 gobierno• po1terlores • la Revolución Mexicana, continuaron con políticas 
neclon1ll1ta1, eunque manejaron la llegada de los capitales extranjeros con políticas 
de c1rkter discrecional. Precisamente estas políticas poco a poco fueron creando 
nuev11 llmiteclonea a le IED, muchas veces en franca contradicción con los marcos 
est1blecldo1. 

"En cuento • le polltlce de mexlcanlzaclón admlnlstraliv1 de las actividades que en 
teorl1 no e1t6n reatrlngldal a le Inversión extranjera, abundan las discusiones y 
puntos de vl1t1 opue1101. Hay quienes opinan que el procedimiento casuístico que 
11 cerecterlzó permite flexibilidad y libertad de acción, y es útil al progreso 
económico del pala. Pero en contri, existen juicios en el sentido de que la falta de 
une definición legal que contemple medios y fines claros, desorienta al Inversionista 
extr1njero y, lo que es m61 grave, no permite alcanzar los mejores resultados para 
M6xlco de la Inversión extranjera real y potencial". 32 

Desde el punto de villa del r6giman jurídico, lo que consiguió el Estado fue 
11egur1r paulatinamente su dominio sobre los recursos naturales estratégicos, 
como 101 enarg6tlco1 y sectores prioritarios da la economía, no sin titubeos ni 
frec1101, eunqu1 en general, las medidas adoptadas contribuyeron a preservar la 
lndependencl• económlc1 del pala. 

En México la concepción del marco jurídico ha obedecido a diversos Intereses, 
elguno1 de ellos de carécter coyuntural, y se ha venido dando a lo largo de varios 
ellos, por lo qua no siempre los distintos mecanismos que lo integran estén 
vinculados ni ion congruentes entre sr. 

Sin embargo 18 debe considerar que una legislación de corte restrictivo, enfrenta la 
oposición abierta de los Inversionistas extranjeros apoyados por sus respectivas 
n1clonH, e Inclusive la da 1lguno1 1ectores de empresarios locales ligados con el 
exterior por fuertes lntere1ea económicos. 

32 HK:tor V•1que1 Tetcero. Citado por J•ime Alv•rez Sob1r•ni1, op.cit., pig. 125. 
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"SI bien le Inversión elltrenjere ofrece .tngulo1 complicados, el suje1arle • un 
perlmetro legal no es una taroa lmpoalble ... la e1apa que viven las sociedades 
moderne1, no admite improvisacionea ... Las Inversiones for6nees pueden tener 
con1ecuencia1 funeat81 o eportaclone1 posltlvH. Del rdglmen que sellalen los 
pelae1 receptores dependen tales efectos. Los paises de mayor desarrollo han sido 
quienes han puesto mayor lnterda en establecer una polfrlce de conllol e laa 
lnveraiones &lltranjeras". 33 

En materia de IEO, toda leglslacic!n llene como una da au1 premisas contribuir e 
que ae generen aportaciones poalrivaa para el pala, no obstante, 1u regulación no 
constituye el único elemento v ni 1iquier• el fundementel para conseguir tel 
propóaito, ya que ello depende sobre todo de laa condiciones del mercado y de un 
conjunto de polftlcaa económicas que fijen lea autoridades, por lo que no ea una 
sola variable le determinante v resulta difícil precisar cu41 e1 le m.111 lmporranre de 
entre ellas. 

No aignlfice lo anterior sin embargo, que el rdgimen jurldico en materia de IED 
cerezce de influencia en el comportamiento de data. L• tiene y de manare 
conaldereble, pero es sello una de las variables que toman en cuente los 
potenclalea inversionistas. 

LH diaposicionea legislativas sobre la IED, permiten un ello grado de 
dlacrecionalidad e la autoridad administrativa, para que las epllque de acuerdo con 
las polftlcH concretas que 18 establecen en función del proyecto de desarrollo del 
pala, porque se refieren e un fenómeno de contenido económico. 

"M61Clco requiere que la Inversión productiva (comprendiendo la nacional y 
Blltrenjeral se incremente y además, aumente sus niveles de eficiencia pare 
responder a las necesidades crecientes de una población que también se expande 
r.tpldamente. Este ea uno de loa objellvos fundamentales de le polltica económica 
en aus tres variables cldsicas: La promociona!, la de protección y la regulatoria•.34 

El periodo anterior a la e1Cpedicic!n de la LIE, se caracterizó por las restricciones 
Impuestos • la IEO es1ablecldaa en el Decreto de Emergencia propuesto por el 
preaidente Manuel Avila Camacho con motivo de la participación de México en ta 
guerra contra las potencias del Eje, laa cuales continuaron no obstante el case de 
lea hostilidades. 

El 29 de junio de 1944 ae expide el Decreto para regular las actividades del capital 
for4neo, que constituye el primer Instrumento jurldico tendiente a regir la presencia 
de la IED en la República. El Decreto establece que los e1Ctranjeros deberán recabar 

33 Ric•rdo M•ndez Silva, El rfajmto Jur(djco do las lnvarsjoo11 EMtr1n!era1, UNAM. ln1titu10 dt 
tnvearigaclonea Jurfdicea, O.F., 1969, p•ga. 19 v 20. 
34 J1lrN Alvlrll, op. cit .. p.g. 121. 
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el perml10 previo de la SRE, pera 1dqulrlr empreaH, o el control sobre actividades 
económlc11, ed1m61 de 11lt1r11 111 prohlblclone& consignadas e nivel 
con1tl1uclonel. 

Pare regular 111 ectlvldedH de le IED, 1t: crea le Comisión Mh<te lntersecretarlal en 
1947, que dictó 12 norme1 que con11i1uyeron el régimen aplicable e los capitales 
for•n101 

En 1970 H expidió un Decreto que llegó e reglamentar los permisos que otorgaba 
le SRE, llmltendo I• penlclpeclón extranjera en le Industrie siderúrgica y en las 
rama• del cemento, vidrio, fertllizantea, celuloH y elumlnlo, con un méxlmo de 
49%. 

En 1972 H ellablecló que en le Industria de eutopartes la Inversión extranjera 
podrl• p1rtlclp11 hHte un mblmo del 40%, debiendo el 60'!1. restante estar en 
meno1 de mexicanos e trev6s de acciones nominativas. 

Precisamente les actitudes entes sellaladas, se superaron cuando el Congreso 
Federal aprobó en 1973 la ley en materia de Inversión extranjera, por lo que a 
panlr de 11te momento, no podre hablarse ya de inconatltuclonalidad de las 
r111rlcclon91, puesto que le misma ley las contemplaba. 

El merco Jurídico y Adminl11re1lvo que regula la IED en México précticamente Inicia 
con le Ley para Promover la Inversión Me•icana y Regular la Inversión E11tranjera 
ILIEI, publicada en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1973, bajo el mandato del 
prealdente Lul1 Echeverrle Alvarez, quien fue el promotor de la Iniciativa, la cual 
fue prHentade y aprobada por el Congreso de la Unión. 

"Frente e las diversas acciones del Gobierno me11icano, la actitud de la IED también 
18 fue tran1formando gradualmente, porque ya no planteó enfrentamientos directos 
ni 1olicltó Intervenciones armadas. A lo largo de las últimas tres décadas, la actitud 
de choque de le IED, ceda el paso e la de la presión política. Esta etapa representa 
pare Mélllco la paulatina consolidación del régimen jurídico a través del control de 
recuraos naturales, sectores y actividades económicas prioritarias y 
e11ral6gicH". 35 

El objetivo fundamental de la LIE, es que el capital e11tranjero se ajuste a las melas 
y polltlce1 de deaarrollo de nue11ro país, con la clara intención de obtener una 
mayor eutonomre y 1oberenre en lo político y económico, aunque se Insista en que 
no pretende de1vlncularse del e111erlor. 

35 J•ime AhtlfH, op. ci1., ptg. 126. 
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Lo ante• citado ae plasma en el articulo primero de la Ley; 1u objeto ea promover la 
Inversión mexlcene y regular la Inversión extranjera para aatlmular un desarrollo 
juato y equilibrado y conaolidar la Independencia económica del pala. 

Las leyes para regular la IED expedidas por los paises en desarrollo, encuentran por 
lo general fuertes reacciones de rechazo en el exterior. Loa paises dueños del 
capitel conalderen qua le IED no debe enfrentar ninguna ra1trlcclón por parte de 101 
paises que le reciban. Le historia da la IED en México como en al caso del petróleo 
demu111tra lo contrario: El Estado debe orientarla hacia loa 11ctores qua més 
convenga al lnter61 nacional y regularla para obtener 101 mayores beneficios que 
sea posible. 

ºHoy en dla, la regulación jurldlca de la IED finalmente ha sido aceptada, no sin 
reticencias, por sus destinatarios, los Inversionistas extranjeroa, y dentro de 6stos, 
loa m6a Importantes, que son las empresas transnaclonales. Todavla quedan voces 
-desgraciadamente da dentro y fuera del pals- qua demandan su abrogación, paro 
adem61 de discordantes son ascasa1 y aunqua tienen poder para hacerse olr, no 
han encontrado eco en la opinión pública mayoritaria nacional. Son otros hechos, 
fundamentalmente económicos loa que estén empujando a la apertura, con mucho 
m61 peso Que las cuestiones puramente Ideológicas•. 36 

El marco jurldico mexicano, no pretende desincentivar la Inversión extranjera, ni 
cerrarse la posibilidad de obtener los beneficios que 6sta puede aportar, lo que 
busca es maximizar las aportaciones de la propia IED al proceso de desarrollo del 
pala, a través de un régimen regulatorio que loa lnveralonl1t&1 extranjeros deben 
cumplir. aunque tale• obligaciones -que ae expresan an el Sistema da Concertación 
da Compromisos y Metas- se acuerdan entre laa partea, a saber, la autoridad 
(Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIEll y loa propios Inversionistas. 

Precisamente la LIE establece un régimen de restricciones para la IED, ya sea de 
actos o actividades reguladas, las cuales requieren ser autorizados por la CNIE, por 
lo que constituyen propiamente un régimen de autorizaciones o permisos. 

La posición anterior se consideró el mejor procedimiento para que las autoridades 
pudieran negociar en forma casulstica y discrecional con las empresas en las que 
participa al capital extranjero, las metas y compromlso1 que coadyuvaran en el 
deHrrollo económico de México. 

En eate sentido, la LIE pretende orientar la IEO hacia las actividades en que resulte 
més conveniente para los intereses del pals, evitando que se dirija a ramas donde 
ya la Industria mexicana ejerce una participación Importante o en aquellas en las 
que se desenvuelve a niveles de competitividad y eficiencia Internacionales. Sin 
embargo, con la actual apertura de nuestra economla esta finalidad ha perdido 

38 Jaime Alv11H. op. cit., pAg. 132. 
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vlg1nc:l1, ye que el objetivo primordial •• etraer capltale1 axtranjaro1, sin Importar 
la actividad de que u trate como varamo1 m41 adelante. 

Entre 101 macanl1mo1 da control y ragul1clón, la ley dio forma a la Comisión 
Naclonel de lnver1ionea ExtrenjerH y el Registro Nacional da lnvarslonas 
Extranjar11, con al fin da avalar tal propósito. 

"La1 funclonH de control v vlgllencla de le IED ae lleven • cabo de acuerdo a loa 
llnHmlento1 que Ht•blece le propia Ley, principalmente aquéllo• ralatlvo1 • 1u 
car•cter complementarlo, 1u1 efactoe positivos sobra le balanza de pegos, el 
Incremento da 111 axpanaclonH, 1u1 afecto• 1obr1 al empleo, la capacitación 
t•cnlca, la lncorparaclón de ln1umo1 y componentes nacionales en la elaboración 
da 1u1 producto• y 1us contribución al desarrollo da la Investigación tecnológica 
del pala. E1t11 funciones han sufrido una Importante transformación conforme se 
ha Ido Imponiendo la tendencia promoclonal y aperturista. El nuevo reglamento de 
la Ley las reduca al mlnlmo" ,37 

Da forma general, a continuación se citan algunos de los artlculos de la Ley para 
Promover la lnver1lón Mexicana y Regular la Inversión Extranjera: 

• Quedan reaervadaa de manera exclusiva al Estado lea siguientes 
activldad11: Petróleo y dam41 hidrocarburos; petroqulmlca bdslca; 
explotación de mlnaralH radioactivos y generación de anergla nuclear; 
mlnerla en 101 c1101 a que 18 refiere la ley de la materia; electricidad; 
ferrocerrllea; comunicaciones telegráficas v radiotelegráficas . 

• Queden reservadas de manara exclusiva a mexicanos o e sociedades 
mexicanas con cldusula da exclusión de extranjeros, las actividades 
sigulanta1: Radio y televisión; transporta automotor urbano, Interurbano 
y en cerraterH federales; transportes aéreos v marítimos nacionales; 
explotación foreatal; distribución da gas. 

• En lea ect1Vidad11 o emprasaa que e continuación da Indican, la 
Inversión extranjera se admitlr6 en las siguientes proporciones de capital: 
Explotación y aprovechamiento de sustancias minerales 34% (concesión 
espacl1ll y 49% (concesión ordinarlal; productos secundarlos de la 
Industrie patroquímlce 40%; fabricación de componente• de vehículos 
automotores 40%. 

• Le Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá resolver sobre 
el aumento o la disminución del porcentaje, cuando a su juicio sea 
conveniente para la economla del país y fijar las condlcionea conforme a 
111 cu1IH 11 reclblr6, en CHOI Hpecíflcos le Inversión extranjera. 
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• Loa extranjeros, la1 1ociedadea extranjer81 y la1 1ocledade1 mexicanas 
que no tengan cl6u1ul11 de exclu1ión de extranjero1, no podr6n adquirir 
al dominio directo sobre las tierr81 y aguas en una faja de 100 
kilómetros a lo largo da las fronteras y de 50 en la1 playas. 

LB Ley da lnve11ione1 Extranjeras como todo marco jurldico tiene 1u1 bondades Y 
limitaciones, sin embargo responde a un momento determinado de la economla y 
polltlca da nuestro pals. 

"La m61 grava de las omisiones de le LIE, concierne a la libertad de remisión al 
extranjero, por la Inversión extranjera radicada an Mblco. de 101 frutos (Intereses, 
dividendos, rentas, regallasl que obtiene de 181 lnveralonea que aqur realiza. La 
descapitalización y la sangría que, en medida creciente, esto Implica y ha Implicado 
e nu&1tre economía y al desarrollo del pars, debe llevar al legislador a regular muy 
pronto esta materia; como lo hacen muchos de los palsea de Igual o mayor grado 
de evolución económica a la nuestra•.38 

A peHr da 111 adecuaciones que el Reglamento plantea, la LIE continua vigente, no 
obstante 111 prav6 qua con al Tratado Trilateral da Libra Comercio 1t1 modifique 
dr611icamente. 

•A pesar de las reconocidas limitaciones de la LIE qua harían necesaria su 
modificación, no parece aconsejable su reforma pare 1uperarlas en el presente, 
porque est6 funcionando adecuadamente en el contexto que Impone el entorno 
Internacional y las circunstancias políticas, sociales y económicas de la realidad 
nacional. Se trata de una buena ley que ha permitido regular la IED y obtener de 
ella contribuciones positivas para el pars•. 39 

A pesar de las consideraciones anteriores, en diciembre de 1993, se publicó la 
Nueva Ley de Inversión Extranjera. que permite, como veremos posteriormente, la 
entrada de capitales extranjeros en actividades antes restringidas. 

1.9 Le Economía Mexlcena durante el periodo da 1982 • 1993 

México enfrentó en 1982 una de las crisis financieras més grande de su historia 
contemporénea. la crisis se gestó como consecuencia de una polltlca de 
transferencia de recursos al crecimiento económico, basado en la Ilusión de qua el 
petróleo serla capaz de eliminar la restricción que históricamente han representado 
loa Ingresos de divisas en el desarrollo económico mexicano. El petróleo no lo 
logró, al estímulo al crecimiento hizo crecer las Importaciones y el endeudamiento 

38 Blrrer1 Gr1f. Citado por Jaime Alvarez Soberani1, op.cit., pag. 146. 
39 Jaime Alvarez, op. cit .. p,g, 147. 
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externo, en muy p0eo1 •1101 M .. lco H encontró con fuertes desequlllbrlo1 
ec:onómlco1 v flnenclero1. 

•en el ello de 1982 Mtxlco H 1umergló en le crlsl1 económica v financiera mé1 
profunde dead• I• Gren Depre1lón de 1929-1932. De hecho, 11 partir de 1982 se 
Interrumpió el crecimiento 101t11nido que la economía hable registrado 
lnlnterrumpld•mente desde 101 ello• cuarenta. Ademé•, paradójicamente para un 
pala de eacHOI recuraoa flnenclero1, ae convirtió en un exportador neto de divises 
pueato que loa pego• del Hrvlclo de la deuda externa, no obstante laa 
r"atructur11elone1, reb811ron an proporción de 4 11 1 101 Ingresos de dlvl1H del 
exterior por concepto de cr•dltoa. Adicionalmente el para registró en 1982 una 
hlperlnlleclón cercene el 100%, le taaa de desempleo se duplicó, de un 4% a un 
8% uglln cifres oficiales, v el pe10 1ufrló frente al dólar una devaluación cercana 
el 500%".40 

A partir d• 1983 lea eutorldedea lnatrumentaron una polrtlca económica 
encaminada e resolver lea c1use1 Internas que generaron la crisis. Con el objetivo 
de Hneer lea flnanzaa pllbllcaa H redujo el gasto v se Incrementaron los Ingresos. 
Un clero ejemplo fue la disminución del número de empresas propiedad del Eatado, 
laa cuales 111 redujeron de 1, 155 en 1982 a 389 en 1989 va 216 para 1993. 

Otro cambio eatructurel Importante 11 registró en el sector externo. la apertura 
comercial, vra le competencia del exterior, incrementó la eficiencia del aparato 
productivo v fomentó laa eicportaclonea al facilitar el acceso a Insumos Importados 
en Igualdad de clrcun1tancla1 con otros paises, adicionalmente estableció límites al 
Incremento de precio• lnternoa. 

EltH modificaciones, combinadas con una política cambiarla que fomentó las 
eicponeclonea, permitieron transformar en forma Importante la estructura de ventea 
del exterior. lea exportaciones no petroleras pasaron de representar 
aproximadamente 25% da lea venta1 al exterior en 1982 a 75.9% en 1989, 
mientras que pare 1993 alcanzaron el 85.1%. 

Par1lel1mant1 H registró un cambio en cuanto a la forma dol financiamionto del 
desarrollo. Se contrató meno1 deuda externa v se realizaron negociaciones con los 
acreadorea lnternacionalea. El 1aldo de la deuda eicterna se redujo de 107. 5 a 79. 9 
mil mlllonea de dólares de diciembre da 1987 a marzo de 1990. No obstante lo 
anterior, en 1993 la deuda eictarna de México ascendió a 130.2 mil millones de 
dólare1, de 101 cuales 78. 7 corresponden al sector público. 

En e11e Hntldo, a peaar de la política de apertura comercial, la alternativa en 
nu11tro p1r1 sigue siendo entra al crecimiento económico o el equilibrio extorno. 

40 C1rkJ1 loe11 M1nan1ro. M4•lco· Cuttrq Anoa de PoUtica Econdmic1 1983· 1986, R•wiar1 
Tondenclu Econ6mic11, UNAM, Vol. t, No. 4, Octubre de 1986, pag. 3. 

33 



Josl P•bfo Oseguer• Fr•nco 

Por ello, p1rt1 de ••te deuda pllbllce 1e he de1tln1do a financiar 11 cuenta 
corriente. Ea decir, e peaar del crecimiento en le exportación de productos 
manufacturados, tan pronto como H da el crecimiento económico, el cual Impacta 
directamente en el volumen de lmporteclones, surge la neceslded de financiar de 
alglln modo el d6flclt en cuenta corriente para aeguir creciendo. 

AHpecto 1 101 nlvelea de Inflación, dHpub de 11 crl1l1 d1 1982, H Inició un 
crecimiento gradual de precios, el cual tuvo su punto NI alto en 1987 cuando se 
registro una Inflación superior al 150%. 

•A pesar de los esfuerzos realizados la Inflación ae mantuvo elevad• y en 1987 18 
ubicó en 159%. A partir de diciembre de dicho 11\0 18 Instrumento el Pacto de 
Solld1rlded Económica CPSEI donde le combinación d1 11 politice fiscal y monetaria 
reatrlctlv11, le apertura de la economla y la concertación sobre precios y 1alerlo1 
entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios permitió reducir la Inflación a 
19.7% en 1989 y a 8.0% en 1993.•41 

Con las actuales tasas de Inflación, México está ahora muy cerca de 101 niveles de 
Inflación de sus principales socios comerciales, aunque muy leJ01 de su capacidad 
productiva. 

Por lo que respecta al crecimiento de la economía, durante el sexenio de Miguel de 
le Madrid (1982 a 19881 el Producto Interno Bruto CPIBI aumento en promedio 
O. 1 'Ko anual, destacando los ellos de 1983 y 1988 en 101 cuales se obtuvo un 
decremento de 4.2% y 3.8% respectivamente. 

Durante el periodo de 1989 a 1993, que corresponde al mandato de Cerios Salinas 
de Gorterl, el PIS observó un crecimiento promedio anual del 2.9%, cifra superior e 
la tasa de crecimiento de la población. (Ver Cuadro No. VffJ 

A peaar de lo anterior, durante 1993 la economía mexicana registró 1ólo un ligero 
Incremento en su producción. El Producto Interno Bruto aumentó únicamente 0.4% 
y por el lado de la demanda, 111uvo determinado por el crecimiento dol consumo 
gubernamental (3.0%1, y le exportación de mercancías y servicios (3.5%1. 

Por el ledo de la oferta, el 7.4% del producto se generó en el sector agropecuario, 
sllvlculture y pesca, en tanto que el sector Industrial contribuyó con el 31.3%, 
donde destacó la industria manufacturera con 22.4%. La participación del sector 
servicios ascendió a 61.3%. 

4 t Csrpe11 M•xlco, Coml1IOn N1clon1I di V1lorH y Sacret1ri1 d1 H1clend1 y Cr•dito Público, pig. 
14. 
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1.t.1 PolltlCll Fl1c1I 

Uno de loa elemento• eleve en el proceso de estabilización de le economía 
mexlcene e1 el 1enHmlento de 1•• flnanzaa públicas. A travé1 del uso racional de 
101 egre101 e Incremento de 101 Ingresos, se lograron reducir significativamente los 
requerimiento• flnancleroa del Hctor público. El déficit financiero pasó de 16.9% 
del PIB en 1982 e 5.6% en 1989 y durante 1992 y 1993 se obtuvo un ligero 
super•vlt. 

Pero ademt1 de le reducción del déficit se registró un Importante cambio en cuanto 
e la compo1iclón del ml1mo. El balance primario, definido como la diferencia entre 
101 lngra101 totales y los egresos no financiaros, pasó de un déficit de 7.3% del 
PIS en 1982 e un aupertvlt de 8.6% en 1989 (el m6xlmo obtenido en los últimos 
allo11, pere 1ituar1e en 3. 7% en 1993. 

Lol lngrH01 del Gobierno Federal provienen principalmente del Impuesto sobre la 
renta de IH empresas v las personas, del Impuesto al valor agregado, de los 
lmpue1to1 e1peclales sobre producción y servicios v de los Impuestos al comercio 
exterior. En 1989 le recaudación del Gobierno Federal aumentó respecto al año 
anterior, 13.3%. 

Por lo que r91pecte e 101 egra101 del Gobierno Federal, en 1989 se redujeron 9.2% 
en t6rmlno1 rHlea respecto el allo anterior. El 50.8% de las erogaciones se 
cenaliaron al pego da loa Interese• de la deuda. La reducción en las tasas de 
lnter•1 lntern11 tuvieron un electo favorable sobre las erogaciones financieras. 

1.9.2 Polltlce Monetaria 

La política monetaria Instrumentada ha sido consistente con el programa de 
estabilización en el propósito de abatir la inflación. La reducción de los 
requerimientos llnancleroa del sector público, combinado con financiamiento a 
trav61 da recurso• no lnllaclonarloa contribuyeron en forma Importante en la 
deaaceleración del crecimiento de 101 precios. 

La combinación de las políticas fiscal y monetaria restrictivas produjeron una 
reducción algnlllcatlva en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, definida 
como billetes y monedas m4s cuentas de cheques Cm11. El crecimiento de dicho 
Indicador 18 redujo de 129. 7% en 1987 e 40. 7% en 1989 v a 17. 7% en 1993. 

Adicionalmente en el contexto de modernización de la economía a finales de 1989 
se realizó une ralorme Integral del sistema financiero a través de modificaciones al 
contexto legal que lo rige. Loa objetivos que se buscaron con la reforma fueron: 
darle congruencia global al sector de manera que todas sus partes esMn 
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ertlculedH; fomentar el ahorro Interno; eumentar la eficiencia; y modernizar al 
•llleme financiero. 

Entre lea medidas lnatrumentedea H encuentre modernizar y flexlblllzer IH 
operaclona1 de loa lntarmedlarlo1 fln1nclero1, otorgar meyor autonomía e la1 
lnllltuclonH bancarlH, eliminar barrarH • la entrad• en la prHtaclón da Hrvlclo1 
flnanclero1 no bancario• y autorizar la Integración da grupo• flnanclaro1, 
con1tltuldo1 por lntermedlarlo1 no bancario1, para ofrecer rHpUHtH lntegr•IH • 
101 problamH financiero• da la1 ampreHI. 

P11ra conclllar 181 dlsponlbllldades de ahorro con la1 nac111ldadaa de financiamiento 
da la economía, se Instrumentó una política de tHH de intar61 flexible qua 
respondió a 181 condiciones Imperantes del mercado y • la1 axlgenclaa del 
programa da astabllizaclón. 

"A partir de que se puso en marcha el Pacto de Solidaridad Económica, a finales de 
1987, la tasa de interés disminuyó a un ritmo menor que la Inflación. La tasa de 
lnter61 de 101 CE TES (bonos dal tesoro) a 28 días disminuyó de 15 7 .6% en enero 
da 1988 a 41.47 en junio de ese mismo allo. La certidumbre que el acuerdo sobre 
la deuda externa generó en cuanto a la disponibilidad da recursos externos por un 
periodo multlanual contribuyó a qua la tasa sa redujera h81ta 34.3% an aeptlembra 
da 1989.•42 

La Instrumentación de una política monetaria restrictiva, combinada con los ajustes 
da precios realizados en los último• mesea da 1989 y los primeros de 1990 
provocaron que la tasa de Interés ae Incrementara. Al cierre de abril de esa allo el 
rendimiento generado por los CETES se ubicó an 43. 1 %. 

Los rendimientos ofrecidos por los diversos Instrumentos financieros existentes en 
al marcado se ubicaron por encima de la Inflación. Estos rendimientos reales, si 
bien tuvieron un efecto negativo sobre el pego de lnterese1 del 1ector público, 
también Incidieron en forme posltlve sobre le genereclón de ahorro de la economía. 
Le capteclón financiera, qua en 1987 aumentó 2.3% en términos reales, en 1989 
H Incrementó 29.6% por arriba de la inflación. 

1.9.2.1 PoUtlc• Cambl•rla 

En 1982, a rarz de la crisis económica, el peso se devaluó 267.8% y se Impuso un 
111trlcto control de cambios. Entre 1983 y 1987 estuvo sujeto a variaciones dlarl11 
y en algunas ocasiones a devaluaciones y se flexibilizó el control de cambios. 

42 C•rpeta Mt•lco, op. cit., ptg. 26. 
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En M•xlc:o dead• 1983, ••han liberado laa restricciones para la compra-ven11 de 
monede extranjera, exlatiendo una libre convertibilidad de la misma. El control de 
cambio• aólo •• aplica pare la mayorla de las lmportaclonea v exportaciones de 
mercencl11, Hrvicloa de la deuda externa v la operación de maqulladoras. El resto 
de lea tran11cclone1 H comprendan an un marcado libra en al cual la tendencia, 
compra vente v tr1n1ferencl1 de divisas 111 e•tarior no 18 encuentra sujeta a 
reatrlcción alguna. El dllarenclel 1ntre laa cotizeclonaa del mercado libre v 
controlado he sido muy paquallo durante los llltimos ellos. 

Con le ln1trument1clón del PSE v previa una devaluación, 18 lijó el tipo da cambio 
y la cotización H mantuvo en 2,281 pasoa por dólar de marzo a diciembre de 
1988. De1da enero de 1989 11 eatablacló une política cambiarla e través da la cual 
la cotización de la moneda verla un peso en promedio diario v actualmente varia 80 
centavo• de acuerdo al Pecto para la Estabilidad v el Crecimiento Económico 
IPECEl. 

En 1991, cuando 1e Iniciaron las revisiones del Pacto, existían dos poslclona1: la 
primera con1i11ra en lijar la paridad para reducir más la Inflación. A pesar da que 
ella política Iba a permitir reducir mas los Indicas da precios, cualquier aumento de 
co1101 podrle hacer quebrar a cientos de empresas, debido a que con una 
economla eblena, el consumidor pueda Importar las mercancías que quiera v dejar 
da adquirir 101 producto• naclonelea si subían de precio. La segunda proponía 
ampliar 111 b11nd1 de flotación, para proporcionar más flexibilidad a las autoridades 
moneterles y perjudicar manos a 11 industria nacional. El resultado fue un punto 
Intermedio, v• que no se lijo 11 paridad, pero la banda que sa empezó a formar era 
muy estrecha. Le cotización de compre del banco central se lijo en 3,050 posos v 
1ólo el precio a 11 venta Inició el daaliz. 

Reapacto al componamlento del tipo de cambio, aun cuando en el corto plazo un 
luerll ejuate colaborerle e detener la fuga de capitales v a corregir distorsiones de 
las cuentes con el exterior, históricamente se ha comprobado que asta medida 
Incremente 101 problemaa económicos en el mediano v largo plazo porque nunca 
solucionen le eatructur1 de los problemas. Desde al punto de vista técnico, al 
encarecerae el tipo de cimblo se castiga la salida de capitales ya que con una 
devaluación, e loa lnver1ionl1tas extranjero1 18 les ajustarían a la baja sus 
rendimlentol en tdrmlnos da dólares en caso de dejar al país, por ello as que esta 
medida detiene la salida da capitales. 

A1iml1mo, el ajuate cambiarlo contribuiría a reducir ol déficit comercial, porque 
Inhibe un poco las lmponaclones al encarecerlas v, por otra parte, Incentiva las 
exportaciones 11 abaratarlas, colaborando para sanear las cuentas con el exterior y, 
por lo mismo, 11 necesidad de captar Inversión extranjera para saldar las cuentas 
serla menor. 
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En contr1panlda, con une devaluación, 11 costo 1n p1101 d1I aervlclo da 11 deuda 
externa 11 lncr1menterl1, 1f1ct1ndo con ello 11 11t1bllld•d de 111 tln1nzaa públicH, 
el n1c11lterae un mayor monto en paso& par1 pagar loa ddbltoa contratado& en 
dOl11r11. Par• 11 Iniciativa prlv1d1 11 pr1aen11 un1 1ltu•clón almllar por au alto 
endaud•ml1nto an dól•r11. 

Con 111nc•r•clmlanto del dOl•r, •I coito d• IH lmpon1clone1como111\11111mo1 ae 
eleva, altuaclOn que contribuya a generar praaionaa lnfl1clonarlaa. 

Por al lo anterior fuera poco, •• pr11antan praalonaa alclatH an laa taaaa da Interés 
para tratar da colaborar en detener la dolarlzaclón de 11 economla, situación que 
Incrementa las presiones Inflacionarias. Esta situación Impacta también a las 
finanza• públicH al incramantaraa el costo da la deuda Interna. 

1.9.2.2 lnfl•clón 

Lo• daaequllibrlo1 macroaconómicoa que generó la crl1i1 an 1982, la carga que 
repreaentO la deuda externa y loa ajuste• qua aa tuvieron qua lnatrumantar, 
praalon•ron le Inflación por vario• al\01. La taH de crecimiento del Indica de 
precio& al conaumldor pasó de 28.7% an 19811 159.2% an 1987. 

•El Pacto de Solidaridad Económica que se Instrumentó a partir da diciembre de 
1987, en el que se combinan una polltlca fiscal y monetaria restrictivas, la apertura 
económica -a través de eliminar barreras comerciales y reducir tarifas· y la 
concertación aobre precios y aalarioa entre el gobierno, los trabajadores y los 
ampreaarloa, logró abatir la Inflación. El crecimiento de loa precios disminuyó de 
159.2% en diciembre de 1987 a 51.7 en diciembre de 1988. La administración del 
Presidente Carlos Salinas de Gortari, qua entró an funciones en diciembre de 1988, 
decidió continuar con la misma línea de política de concertación entre sectores y 
suscribió el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE1.•43 

Los esfuerzos conjuntos de los diversos sectores 1oclale1 permitieron que 
continuara el abatimiento de la Inflación. La tasa de crecimiento de los precios al 
consumidor en 1989 se redujo a 19.7%. Los logros obtenidos en la lucha anti· 
Inflacionaria también son evidentes cuando se considera el Indice de precios al 
productor. El crecimiento de dicho indicador se redujo de 166.4% en 1987 a 
15.5% dos ellos después. 

•ourante 1991 se avanzó sustancialmente en el control de la Inflación y se logró 
qua au tase anual fuera la más baja en los últimos trece ellos. Esto fue posible 
gracias a la consolidación dal saneamiento da las finanzas públicas y a una política 
monetaria prudente. En un marco de confianza y expectativas favorables, tales 

43 Carpeta Mhico, op. cit .. p•g. 22. 
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•cclonH hlcl•ron po1lbl• que .. r•dujer• le lnercl• lnfleclonaria •... Oe diciembre de 
1990 • diciembre de 1991, •1 •~dice Nacional da Precio• al Consumidor aa 
lncramant6 18.8'Mo. Este cifr• H comp•r• l•vor•blementa con la tasa da 29.9'Mo del 
periodo lnmadl•to anterior y repre1ente la varlacl6n anual m61 baja desde 
1979.•44 

Loa e1tuerzo1 de contencl6n lnflaclonari• han seguido, por lo qua los Indices del 
cr•clmi•nto da precios continúan bajando, prueba de ello ea el hecho de que en 
1993 I• lnflacl6n fua de 1610 8.0'111 (Ver Cuadro No. Vll/J. 

1.9.3 S•ctor E•t•rno 

La balanza de pagos esté estrechamente vinculada con la evolución de la economía 
mexicana. Tradicionalmente la cuenta corriente de la balanza de pagos ha 
registrado un saldo negativo. El déficit refleja las necesidades de financiamiento 
externo que demanda una economla semi-industrializada en vras de desarrollo 
como México. La cuanta de capital, en contrapartida, mostraba un superllvlt 
.. ociado a las entradas de capital que cubrlan los requerimientos da dlvisa1. 

"El perfil de la balanza de pagos se modificó en los ellos ochentas con la crisis de 
1• deuda externa. La necesidad de cumplir con las obligaciones externas Indujo la 
generación da un fuerte superllvlt en cuenta corriente de 1983 a 1987. Ello se 
logró • través de una balanza comercial positiva derivada del crecimiento de las 
axportaclones, la contracción de Importaciones y la contribución neta de divisas del 
turismo y las maquiladoraa. El proceso se Interrumpió transitoriamente por el 
colapso da los precios del petróleo en 1986 que disminuyeron radicalmente loa 
Ingresos de divisas. •45 

Durante eae periodo la cuenta de capital presentó un déficit en 1983, 1985 y 1987 
o un super6vlt muy pequello en 1984 v 1986. La restricción de recursos observada 
en la balanza de capital se asoció a la escasez de fondos en el mercado 
Internacional vinculados a la reacción do las Instituciones internacionales de crédito 
ante el problema de le deuda extorna. 

Buscando combatir las crisis económica, a finales de 1987 se firma el Pacto da 
Solidaridad Económica y se profundiza la polftlca de liberalización del comercio 
exterior. Para 1988, la Inflación se habla reducido a la tercera parte de la que habla 
sido un ello antas, v la balanza comercial era en ese ello todavla superavltarla. Se 
pensaba que estaban dllndose las condiciones que permltirlan el crecimiento con 
estabilidad. 

44 Blnco de M•1dco1 lnfprm1 Anual 1991,pag.13. 
45 C••P'lt• Mblco, op. cit .. P•g. 37. 
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En 1988 v 1989, 11 comportemlento de 11 b1l1nza de p1go1 11tuvo d111rmln1do 
por 11 progrema económico do 11t1blllzaclón v 111 nagocl1clon11 con la banca 
comercial Internacional pare reducir la deuda externa. El plan de establllzaclón 18 
apoyó an la ape"ure externa para abatir la inflación v por ello se aceleró la 
llberellzaclón dal comercio exterior. Ello Implicó un fue"• aumento da laa 
Importaciones mismo qua conllevó a un déficit en 11 cuenta corriente. 

L1 cuent• de capital fue negativa en 1988 v 1lgnific11lv1mente 1uparavltarl1 en 
1989. El 6xllo dal plan da a1tabillzaclón an reducir I• Inflación, el arreglo acordado 
de 11 daude externa v el clima de confianza en 11 polltlc• económlc• 11tlmularon 11 
rep1trl1clón de capltal81 v la entrada di lnveralón 1xtrenj1r1 en monto 1uflcl1nte 
peri má1 que compensar 11 reducido flnanciamlanto externo proveniente da la 
b1nc1 Internacional. 

En 1989, al crecimiento del PIS 1uperó al da la pobl1clón paro por primara vez 
desde 1982 la balanza comercial resultó deficitaria, ello 1a debió e qua las 
Importaciones da asa ello resultaron del dobla de las de 1987, mientras qua las 
1xportaclon&1 se hablan Incrementado sólo l0% entra a101 ar'lo1. Para 1990 el 
crecimiento del PIS fue mayor v se amplió al déficit da la balanza comercial. 

E1 Importante sallalar qua al proceso productivo "nacional", &1ta amarrado a la1 
Importaciones, en virtud de que la Integración de Insumo• v matarlas primal 
1xtrenjar11 1upare en alguno• casos al 80%. 

El proceso da ape"ura trajo consigo la desintegración de laa cadanH productlva1, 
el propiciar cada vez má1 la Incorporación de insumos v matarlas primas del 
exterior. Adamé•, el proceso da modernización da la planta fabril doméstica se ha 
ba111do en gran medida en la lmpo"aclón da maquinaria v equipo, misma que sa ha 
favorecido con la apertura comercial. 

lo mismo ocurrió con 101 Insumos, materias primea v productos Intermedios de 
Importación que fueron ganando terreno frente a 101 nacionales, al grado de que en 
el pal1 dejaron da fabricarse diversas mercanclae por le posibilidad de ser 
1u111tuldas por 181 del exterior qua, además, se ofrecen 1 co1to1 má1 bajos. 

Con el encarecimiento da las importaciones, en diversas ramas sa busca va la 
fabricación de los productos por la Industria nacional. Sin embargo, al gran 
problema 81 le falta de recursos financieros Indispensables para modernizar la 
unidad productiva par¡¡ la fabricación de dichas mercancías. 

A pesar de la política de liberalización comercial, la disyuntiva en México sigue 
siendo entra el crecimiento económico o el equllibrlo externo. Es decir, a pesar del 
Importante Incremento de la exportación de productos manufacturados que 18 ha 
observado en el pals, tan pronto como se da al crecimiento económico 1urge la 
necesidad da financiar de algQn modo el déficit en cuenta corriente para seguir 
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creciendo. Agotado el recurao dll 1ndeudemlento externo, I• contlnulded del 
crecimiento depende en 1111n medid• del lngr110 el pal• de lnverelón extr1njer1 que 
permite el flnanclemlento de dicho d6flclt y ello lmpllc• que tanto 11 ritmo como le 
orlentecl6n del crecimiento Htfn 1upedltado1 a 101 Interese• de lnverslonl1tH con 
vlnculoa externo•. 

1.t.3.1 Comercio E•t•rlor 

En la llltlme dkad• el comercio exterior reglllró una profunda transformación. Loa 
11r1ndH c1mblo1 tienen luger en el marco ln1tituclon1I que norm1 el lntercemblo 
comerclel, en lo• acuerdo• lnt11naclon1lea 1u1crlto1 por el pala y en I• compoalclón 
de loa flujos de merc1ncr11 y aervlclos. 

Du11nt• muchos 11101 H Instrumentó una política comercial proteccionista que 
propició una asignación Ineficiente de recursos y la configuración de un aparato 
lndu1trl1I sa1g1do hacia el mercado Interno. En loa llltlmas allos el pala avanzó en 
11 11clon1llzaclón de 11 política de comercia exterior, eliminando requisitos de 
perml101 previos a la lmponaclón y dlaminuyendo los aranceles. La apertura de la 
economl1 1 11 competencia externa •• una realidad Irreversible. 

"A lo largo de I• dfceda de los alloa ochenta el régimen de comercio exterior pasó 
de 11 Htrategl1 de 1u1tltución de Importaciones e la de promoción de 
exponaclonea. El modelo de deHrrolla dirigido al mercado interno se 1u11ltuyó por 
una pollticl de fomento a laa exportaciones no petroleras. El aspecto decisivo en 
Hte cempo fue la reforme comercial que eliminó el requisito de perml101 de 
lmponeclón pera la mayorla de las mercancías y bajo el nivel mblmo y promedio 
de loa erancalH. En 1982 casi todas las Importaciones necesitaban una 
autorlacl6n oflclel y 11 tarifa méxima 111 de 100%. En 1989 la proporción de las 
lmport1clone1 que requieren 1utorlzaclón ea cercano al 3.6% y el arancel méxlmo 
es de 20%. Con e111 cambio quedó atr61 la etapa de protección excaslva a los 
producto111 nacionales. La apertura externa expone a 101 fabricantes a la 
competencia lnt11n1clonel, estimule le eficiencia v de lugar 11 una mayor Integración 
de 11 economla mexlcena a le aconomla Internacional. •46 

Loa c1mblo1 Internos ae complementaron con acuerdos lnternaclonalea. En la 
Hf1ra multllat111I 1obreael1 11 Ingreso de México al GATT. Las negociaciones 
camercl1le1 "'411 1ctlv11 han aldo, sin embargo, de tipo bilateral. La mayorla son 
con E1t1do1 Unidos que es el principal socio comercial de México. 

Le Intención de flrmer un Tr111da di Libre Comercio con Eatadoa Unidos y C1n1d6 
1lgnlflc1 une de 111 medld11 m61 audaces 1 Importantes en el futuro económico de 
nuaatro pera, v• que 11 bien • pertlr de 1986, con la entrada de México el GA TT y 

411 Corpet1 M,.lco, op. cit., pjg. 40. 
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11pecl1lm.nt1 1 partir de 1988, Mblco h1bl1 r11ll11do un1 1c1l1r1d1 1pertura 
com.rclel con el objetivo de modernizar 11 lndu1trl1 v combatir la Inflación, 11 firma 
di un T.l.C. rapraHnta une mayor Integración con 11 1conomr1 mas da111rroli•d• 
del mundo. 

ll llblrali11clón comercial qua 18 lnlcl1 en 1983 v que 1e 1celar• •partir di 1987, 
con1i11kl fund1ment1lm11nta en 11 raducclón da er1ncalea 1 la Importación v •n la 
eliminación del Sistema de Parmlaoa pra11lo1 e 11 Importación para un• gran 
c1ntldad de producto• protegidos. 

La política da liberalización de M6xlco aumentó la proporción, de por ar alta del 
comercio Hterior mexicano con Estados Unidos 1damd1, tal política no H vio 
correspondida con una mayor liberalización del marcado eatadounldenae, V• que 
cuente con barreras no arancelerlas, contenidas en au legislación qua Impidan el 
Ingreso da productos extranjeros. 

M•xlco 11 he 11i1to aapeclalmente 1fectado por la protección norteamerlc•n• en 
producto• tal11 como: acero, textiles, ropa v producto• pasqueroa y agropecuarios, 
1 peHr d• qua liberó au propio mercado. 

Sin embargo, en el periodo de apertura comercial externa mexicana 11 da un 
cimblo Importante en la estructura da exportaciones, lea de petróleo que 
rep11Hntaban al 74% del valor exportado •n 82, participan 1ólo con el 33% en 
1990, cediendo su lugar 11 lea exportaciones de manufacturas que en e101 miamos 
1fto1111v1n 1u contribución del 16 al 55% (la lndu1trl1 automotriz contribuyó con 
el 25% del valor de 181 exportaciones manufactureraa en 19891, doce empreaaa en 
1u meyorr1 transnaclonale1 aran raaponaables de un poco mas da la cuarta parte 
de IH exportaciones totales de M6xico. 

Por contraste, las Importaciones de nuestro pala siguen siendo fundamentalmente 
de menufacturaa 190%1; aunque la mayor parte de laa mismas aauln constituidas 
por blan11 de uso Intermedio v de capital, las compraa 11 exterior da bienes de 
consumo ae han Incrementado de manera importante, da representar cerca del 
10% en 1982, pasan al 17% en 1990, en el contexto de la polltlc• de 
llber1llzaclón. 

"le composición de laa Importaciones de Mdxlco pona da manllleato su grado de 
d1111rrolio, la especialización da su economl1 v 1u1 recursos naturales. las 
lmport1clone1 ion de origen Industria! en cerca da un 90.0%. lo1 prlnclp1les 
producto• Importados Ion partes y componentes pare le lndu1trl1 1utomotrl1, 
maquinaria especlalizeda, equipo aldctrico, sustancia químicas, productos 
11derúrglco1, aemillas da sov• y sorgo.•47 

47 C1rpet1 Mhlco, op. cit., p•g. 43. 
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El lntereHnte deatec:er que el déficit en la balanza comercial, se he incrementado 
graduelmente, alln con1lderando la exportación de petróleo. Asr, mlentraa que pera 
1990 el d6flclt 1ólo elcanzó 0.9 mil mlllone1 de dólarea, para 1993 el desequilibrio 
comerclel 88 1ituó en 13. 5 mil mlllonH da dólarH. (Va' cuadro No. IX/ 

t.e.3.2 Deude Eaterne 

le dr61tlce reducción de 101 preclo1 del petróleo que se registró en 1981 v 1982, 
comblnede con al Incremento de la• tasaa de Interés lnternaclonal111 e niveles sin 
prec:edentea durante el mismo periodo, tuvieron un efecto negativo 1ignlflc11tlvo 
aobra le economre mexlcene. El 111ldo de 111 deuda externa al cierre de 1982 
11cendló e 88. 7 mil mlllonH de dólarH v loa eventos externos generaron un 
d&1equlllbrlo de 111 magnitud qua Impidieron al pala cumplir con 1u1 compromisos 
flnenclaroa en 181 condlclonH Htllblecldas Inicialmente. 

"Entra egoato v diciembre da 1982 el Gobierno de México llevó a cabo 
negoclecionea con dlverHa entldadH financler11. Con la banca comercial pacto 
doa prórroglll da pegoa v acordó loa prlnclploa que rigieron la primera 
rHatructureclón de le deuda. Baaado en loa acuerdos establecidos en 1982, en 
octubre da 1983 el gobierno ecordó con la bance Internacional la reestructuración 
da 23,000 mlllonea de dóleras de pagos de capital de la deuda externa con 
venclmlento entre egosto de 1982 v diciembre de 1984. El plazo pactado fue de 8 
eftoa con 4 da gracia v el coito 1 3/4'11. sobre Prime Rate o 1 7/8'11. sobre Libar. 
Adiclonelmenta la bance otorgó recurso• frescos por 5.000 millones de dólares a 
un pieza de 6 enoa con 3 de gracia. •48 

Tembl6n en 1983 se 1u1crlbló un acuerdo con los paises del llamado "Club de 
Perra• pera propicler le re&1tructuraclón de entre 1,500 v 2,000 millones de dólares 
da deude prlv9de otorgede o gerantlzed• por organismo• oflclele1 de crédito e le 
axportec:lón de loa p1lse1 lndu11rlalizado1. 

En 1984 ae 1u1crlbló un crédito con la banca comercial por 3,800 millones de 
dól1re1 de recur101 fr&1co1 para satisfacer los requerimientos de divisas de dicho 
ello. Adicionalmente, con el propósito de resolver el problema que generaba para la 
ec:onomra el perfil de pagos de capital, se reestructuraron las amortizaciones de 
48,000 mlllonH da dólares da deuda con vencimientos entre 1985 v 1990. En 
1985 aa formalizó dicho acuerdo, lo que mejoró el perfil de amortización de la 
deude V redujo 1u costo. Esto óltlmo a través de sustituir como tasa de referencia 
le tele Prime por une que reflejara el costo de fondeo efectivo de los acreedores v 
al 1b1tlmlento general de dlferenclalH v comisiones de los bancos. 

411 c._ 11.W•ico, ap, cit., plg1. 29 v 30. 
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Loa efecto• neg1tivo1 que provocó 1obre 11 generación de divi111 11 dr61tlc1 
reducción dal precio del petróleo qua se ragl1tr6 en 1986 y 101 de11qulllbrlo1 
mac:roeconómlco1 que ello c1u1ó hicieron naceaerlo revisar 101 1cu11do1 1obre 11 
deude ••terne. 

"En marzo de 1987 se firmó un tercer acuerdo 1obre r111tructur1clón con 11 bance 
comerc111. Se Incrementó 1 20 11101 con 7 de gracia el pl110 para 11 amortización 
de 43,700 mlllon111 de dól1111 v se redujo el diferencial aobre 11 libar de 1 1/8% 1 
13/18%. Adlclonelmente M6•1co obtuvo dinero fr11co por 8,300 mlllonea de 
dólerea provenlentea de le bance comercial y de org1nl1mo1 bilataralea y 
multllaterale1. •49 . 

A medl1do1 de 1986 el gobierno autorizó 11 conversión de deuda por capital 
ISWAPSI con el propó1lto de reducir 1u1 obllg1clone1 con el ••terlor. Mediante 
eate mecanismo un banco .. tranjero podre vender, con deacuento, 11 deuda e un 
lnveralonl111, quien 1 su vez la canjeaba en la Secreterla da Haciende y Cr6dito 
Público ·donde 11 aplicaba un descuento menor-, por paao1 que deblan can1llz1111 
a un provecto de Inversión previamente aprobado por lea autorldade1. El monto de 
111 operaclonea de SWAPS realizadas aumentó de 363.2 1 1,450 millone1 de 
dól1111 de 1986 1 1987. En octubre de dicho ello IH eutorldadea 1u1p1ndieron 
dicho progrerne por Incidir directamente en 101 rndicea de inflación. 

A pertlr de diciembre de 1988 18 iniciaron 181 negoci1clone1 con 101 dive1101 
acreedorea pera llegar 1 un acuerdo que hiciera vieble retornar 1 la aand1 del 
crecimiento y reducir 11 transferencia de recursos neto1 11 e•terlor. 

Lea negociaciones se llevaron a cebo en dos etapa1, 11 primare se realizó con las 
ln1tltuclon&1 financieras internacionales y el "Club de Parla" y la segunda con la 
bance comercial. 

En mayo de 1989 1e acordó con el Fondo Monetario Internacional un 
flnenclamlento por 4, 135 millones de dólares 1 deaembol1111e durante un periodo 
de tre1 11101, lo que eliminó Incertidumbre y permite reactivar le lnveralón 
productlve. En junio de eae mismo ello se acordó con el Banco Mundial un 
fln1ncl1miento de r6pldo d11embol10 para proyecto• de desarrollo por 1,960 
mlllone1 de dólares, nuevos créditos por 2.000 millonea de dólare1 promedio anual 
durante el periodo 1990-1992 y el apoyo financiero en las operaciones de 
reducción de deuda. 

Como re1ult1do de lea negociaciones en el "Club de Parra•, que finalizaron en mayo 
d• 1989, H r1111ructuró el pago de Interese• y cepllll de 2,600 mlllone1 de 
dólara1, ampli6ndo11 el plazo 1 10 ellos con 1el1 de gracia. Adlclonelmente 11 
ecordó otorgar cr6dito1 por 2,000 millones de dólares enualea halle 1994 pare 
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fl1111nc:lar I• lmportmclon11 maxlc•n11 provenlent11 de loa pelsea miembros de dicho 
organismo. 

Parelel8mante el Gobierno de Japón otorgó a México un Crédito por 2,050 millones 
de dólar11 pare flnencler el paquete d• reducción de deud• con le benc• comercial. 

"En febrero de 1990 H firmó el acuerdo con le banca comercial, con retroactividad 
a julio de 1989 y que entró en función en abril de 1990. El saldo de la deude 
negociada con dlchH lnatltuclonea escandió e 48,500 millones de dólares y 18 
ofrecieron trH opciones e loa acreedorH. LH Instituciones bancarias decidieron 
aplicar la primera opción, una reducción del 35"' el capital, al 41"' del saldo de la 
deucle, •• decir • 19,698 millones d• dólares. El 47"' del saldo (equivalente a 
22,581 mlllonea de dólarH) H sujetó a una reducción de la tasa de interés de 
Llbor 1116• 13/16'llo a una tH• fije de 6.25% Al restante 12.0% de la deuda (6,221 
mlllonea de dólares) ae le aplicó le tercera opción, qua consistió en otorgar 
recuraoa frescos por el 25'llo de le deuda contratada no reestructurada bajo alguna 
de IH prlmarH doa opciones. El 7.0% de los nuevos recursos aon aplicable• en 
1989 y 6.0% en loa tres elloa aub1acuentea; la amortización de dichos créditos 
Hra e 15 ello• con 7 de grmcl1 y le tH• de lnteré1 Hr6 igual e le que actualmente 
page Mbico eobre au deuda Hterne. •50 

El pego del principal y loa lnterase1 da 18 meses da los nuevos bonos astan 
garantizados por loa "bonos cupón caro• que adquirió el Gobierno Mexicano. 
Adlclonalmante H acordó ponar en marcha un intercambio de deuda por capital 
(SWAPS> limitado a 1,000 millones da dólares anuales por un periodo de tres ellos 
y medio, en el cuel el descuento mínimo con que se realizarán las operaciones seré 
de 35.0%. 

Como resultado de loa acuerdo• logrados con loa diferentes acreedores 
lnterneclonal8a el Hldo de la deuda Htarna al 31 de diciembre de 1990 se redujo a 
93,599 mlllonee de dólarea. Si 18 ajusta el saldo por la reducción Implícita del 
prlnclpel generada por la reducción de la tasa de Interés y se excluye los créditos 
para I• adqulalclón de lea garantlH, el aaldo de la deuda extorne a la misma facha 
disminuya a 79,899 mlllonH de dólares, es decir 27,581 millones de dólares 
manoa que en diciembre de 1987, que fue el nivel mas elevado en nueatre historia. 

El acuerdo con la banca comercial generara una reducción de las transferencias 
externH netH el exterior de aproximadamente 4,071 millones de. dólares en 
promedio por ello durante el periodo 1990-1994. Esa cifra est6 compuesta por 
•horro en el pago de lntereHa por 1,629 millones de dólarea, 288 millones por 
cradltoa nuevoa y 2, 154 millones por diferimiento de pagos de capital que se 
debían rHliar en dicho periodo. 

60 Carpo11 aH•lco, ap. ci1., paga. 33 y 34. 
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Ello algnlflc• qu• IH tr1n1f•rencl11 net11 •I exterior que promediaron 8.2"' del PIB 
en el periodo 1983-1988 11 ven• reducir• nlvelaa de elrededor del 2.0% • p1rtlr 
d• 1990. 

Debe raa11t•r11 que M6xlco, • paaer de 1• crl1l1 económlce que enfrentó, nunc• 
dejó de cumplir 1u1 compromi101 con 1u1 •creedor11 externos y siempre h• 
buac•do por 1• vl1 de la negociación aoluclonea 11 probleme de I• deud• externa, 
daac1rtendo laa declslonaa unilaterales. 

Ea lndlacutlbla aln embargo, que dentro del nuevo entorno económico d• nu11tro 
P811, C8fecterliado principalmente por el aan11mlento de lea fln•n111 públlc••· 
reducción de le lnll1clón, reprlvatlzaclOn de empr11e1 públic11, reducción del g11to 
público, duro r6glmen flacal, apertura comercl•I y flnancler•. aa deatac1 la 
lmperloaa necesidad de capital extranjero como aoluclon lnmedlet• ente a falta de 
ahorro Interno caracterlstlco de los paises en desarrollo. 

P•r• obtener 101 capitales extranjeros, ae han pueato en ablert• competencia todos 
101 paises en vlas de desarrollo, ofreciendo como garantía a dichos capitales la 
adecuación da aus modelos econOmlco1, acompallado de 101 meJor11 re1ultado1 
expre11do1 en cifras macroeconomicaa. 

"Ea obvio que la primera función que suele atribuirse a la IED, en t6rmlnos 
macroeconomlcos, casi contablea, ea la de fungir como un mecanismo de 
fln1ncl•mlento. Est• t•r•• he tendido • magnificara• sobre todo porque los pal1e1 
en de11rrollo han 1ufrido 111 conaecuenclH negatlv11 del excesivo endeudamiento; 
la coatoH experiencia con las eltH e lnHtablea t•H• de lnter .. y 111 n•da f6clles 
condiciones que imponen en la negociación de 1• deuda el Fondo Monetario 
Internacional y la Comunidad Bancaria, loa han convencido • preferir a I• IED sobre 
el cr6dito ••terno•. 51 

Desde este punto de vista, la IED se percibe como une forma menos co1to11 de 
obtener recursos externos, ya que su servicio estarla vinculado a la rentabilidad 
que a 1u vez depende de las condlclonea de la economía local y no de exigancles 
predeterminadas en un contrato, como 81 el caso de 101 préstamos, 1obre todo 101 
de corto plazo. 

Daspu6s de la catastrófica historia de la crisis de la deuda de la década pasada, 
que noa llevo a un atraso sin precedentes, el financiamiento en el esquema 
neoliberal, ae basa en la Inversión extranjera y no en la deuda, 1ln embargo 181 
caracterllllcas de la Inversión extranjera son muy alngulares. Se basan en la 
confianza, en la garantía de las madldaa gubernamentales, en las cifras 
m1croeconomlcas y en los rendimiento• financlero1. 

61 J1ime Al111r11 Sob1r1ni1, LI lnytraion E•tr1nltr1 y 101 porechga dt Propjcd•d !ndy1tri1! to !11 
N1ggc!1cign11 Cgm.,ci1l11 d1 Mtxlco, Documento, p•g. 22. 
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Elle •• el nuevo p1nore1T111, donde 101 paí1&1 latlnoamerlcano1 y en general la 
1T111yorle de loa paíu1 en dHerrollo de todo el mundo, edam61 da no aar ye duel\01 
de lal ftuctueclone1 de 1u1 moned11 y 1u1 1T111rc1do1 flnanclaroa, ae han vuelto 
8dlcto1 • une droge, ente cuy• eul8ncle cearan en 1evera1 crlsl1 y race1lonas. Una 
droge aln le cuel no podran vivir. Elle droga es la Inversión extranjera. 

RMllzando une 1lnte1l1 de Hte primer capltulo, podamo1 1allalar que laa prlmaraa 
lnveralone1 extrenjerH llagan 1 nua1tro pal1 entra 1824 y 1825 y se orientan a la 
explotecl6n de loa recurao1 mlnaro1. 

No ob1t1nte, H h11te el periodo porllrl1te C1876-191 11, cuando •• Htablacan la1 
condicione• nec118rl11, que permiten da forme muy Importante, la llagada de 
cepltllee e11edounldanl81, lnglal81 y francaHa. 

No cebe le menor duda de qua la caractaríatlca principal de asta período, as la 
c1nell1ecl6n de racuraoa axtarnoa hacl1 la construcción de ferrocarriles. 

Al prel8nt1rae 11 Revolución, IH 1mpra1aa con capital extranjero •• vieron 
efectedll por laa pardld11 económica• orlginada1 por loa movimiento• armado1, 
por lo que podamoa ellrmer qua •• raglatró una Importante salida da capitales, con 
el consecuente dascan10 en al monto da la IED, la cual aa estima cayó a una 
cu1rte partl de 1u valor. 

Po1terlormente y en forma gradual, el Estado mexicano inició la expropiación da 
elgun11 ectlvldadas &1trat6glcas como ferrocarriles, bancos y minaría, situación 
qua 18 conaolldó durante el Gobierno del presidenta Lézaro Cérdenas con la 
n1clon1t111clón de 11 Industrie petrolera. 

Despua1 del gobierno cardanlsta, la política económica estuvo encaminada 
principalmente e lmpulHr la actividad Industrial. Para ello se dló Inicio al proceso 
da 1u11ltucl6n da lmporteclonas de bienes da consumo final y da algunos 
intermedloa. 

E1te polltice tuvo une marcada influencia en la evolución da la Inversión extranjera 
en Mtxlco, ye que laa empra1&1 extranjeras dejaron da ser casi exclusivamente 
comerclell18dor11 de producto• Importados, para constituirse como empresas 
1T111nulacturare1. 

De 11t1 forma, la IED acumulada paso de 449 millones de dólares en 1940, a 
3,714 mlllone1 de dólara1 en 1970 y finalmente, superó los 10,000 millones de 
dól11a1 en 1982. 

Reapacto 11 marco Jurídico y Administrativo que regula la IED en México, 
practlcemente Inicia con la Ley pare Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
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lnveral6n Extranjera CLIEI, publicad• an al Diario Otlcl1I dal 9 da marzo da 1973, 
bajo el mandato del pre1ldente Lula Echeverrla Alvarez. 

Con eate ordenamiento jurldlco, •• Htablacan pr6ctlc1mente lea ba1a1 qua rigen a 
loa cepltalea extrenjaroa y ae determinan loa porcantejae y lea actlvldadaa en las 
que puede pa"lclpar la IED. 

A1I puaa, quedan reaervedaa da menara exclualva al E1tado laa actlvld1de1 
petrolere1; explotación de mlnaralaa radioactivo• y generación da enargla nuclear; 
minarla 1n alguno1 caaoa; alactrlcldad; tarrocarrilaa; comunlcaclonaa telegr6flcaa y 
radlotelegr6ficaa. 

Mltntraa que actlvidadaa como radio y televisión; transporta automotor urbano, 
lnterurbtno y en carretaraa federales; transportes atlreos y marltlmoa nacionales; 
explotación forestal y distribución de gas, se reservan de manara exclusiva a 
mexicanos. 

RHpecto e la 1ltuaclón económica reciente, podemo1 ob1&rvar que • pe"lr de 
1983 ae Implementó una polltlce económica encaminada a resolvar las caus81 
Interna• que generaron 11 crl1l1. Con el objetivo de Hnear IH fin1nzaa pllbllcH ae 
redujo el gaato y se lncremantaron loa ingrasoa. Un claro ejemplo fue la 
dl1mlnuclón del número de empresas propiedad del Estado. 

Otro cambio aatructural Importante ae registró en el sector externo. La apertura 
comercial, vla le competencia del exterior, Incrementó la eficiencia del aparato 
productivo y fomentó laa expo"aclonas al facilitar el ecce10 a Insumos Importados 
en Igualdad de clrcunstenclaa con otro1 palsea. 

En este aantldo, a pasar de la polltlca de apertura comercial, la alternativa en 
nu11tro pal• sigue 1lando entre al crecimiento económico o el equilibrio externo. No 
ob1tante el crecimiento en la exportación da producto• manufacturado1, tan pronto 
como se da el crecimiento económico, el cual Impacta directamente en el volumen 
de Importaciones, surge la necesidad de financiar de algún modo al déficit en 
cuenta corriente pera 1egulr creciendo. 

Debido al crecimiento económico regl1trado durante el periodo 1989-1991, no 18 
dudo en ese momento en calificar los resultados de la polltlca aatebllizadore y da 
cimblo estructural como el segundo "milagro mexicano•. 

Sin embargo, a partir de 1992, le estrategia económica empezó a mostrar alntomaa 
de agotamiento e incapacidad pera superar la contradicción existente entre el 
proceso deslntlaclonarlo y la necesidad da mantener el ritmo da crecimiento 1ln 
ampliar al de1equllibrio en laa cuanta• externas. Para 1993, la situación sellalade y 
la mayor apertura comercial con el exterior, concretizada con la firme del Tratado 
de Libre Comercio, terminaron por hundir el aparato productivo. 
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De Hte forme, le polltlce ectuel qulz6 contr• au deseo ha preferido aacrlllcar al 
crecimiento económico como llltlmo recur10 en favor da la estabilidad y tratar da 
evlter i. eat•mplde da ceplt•IH hecle el exterior. Le reorlantaclón de le polltlc• 
econ6mic. neclonel buac•. entre otro• objatlvoa. le modernización de su planta 
productlve. el Incremento 1n la ellclenci•, y 11 mejora en la competitividad con 11 
exterior. En eate contexto, y •nte i• escaaez relativa da recursos domésticos, se ha 
reHltedo I• lmpo"encl1 de 11 Inversión extranjera directa como una fuente de 
recurao1 complementerloa 1 loa n1clonale• que permitan promover y acelerar al 
proceao d1 crecimiento económico. 
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CAPITULO Z DESARROLLO INDUSTRIAL RECIENTE 

z. 1 E1tructure y C1r1ct1rl1tlcH di 111 EmprHH MHlc1n1a 

Mtxlco tiene en la ectuelided una 111ructur• lndu1trlal c1rect1rr1tlc1 de los p1r111 
1n d111rrollo. En comparación con 101 p1l111 m61 1voluclon1do1, en 11 Htructure 
d1 11 lndustrl1 nacional son fundamentales 101 producto• d1 con1umo perec1d110, 
1 co111 d1 une menor producción de blene1 lnt1rmedlo1 y di un re11go 
con1ldereble 1n le de blen11 de con1umo duradero y de capital. En cada lndu1trl1, 
IH menufactura1 mexlc•nH muestran grados varlabla1 da dlv1ralflcaclón como an 
11 u10 da tacnologra, en le 11cal• de operaclone1 de 1u1 111ableclmlento1, 1n 1u 
dl1trlbuclón geogr6fic1, en 1us formas de organización y propiedad, y en el grado 
da concentración absoluto de su producción en pocos 11tebleclmlento1. 

Balo Ht• óptica, las empresas pueden ser dlvldlda1 en prlvad11 (Incluyendo 
tran1n1clon1le1) y públicas, entre 181 primar•• de111can IH c1mentere1, el 
comercio, 11 qulmlca y petroqulmlce y el vidrio. Por su part1, 1n le1 tr1n1naclon1l11 
11 pr111nt1 cl1rt1 11peclallzación en la producción de blene1 da con1umo duradero 
(prlnclpalment1 1utomotrlz, maquinaria y equipo), aal como 1n la Industria di la 
qulmica. En 11 grupo da 181 empreaaa paraestatalea resaltan CFE y Pemex, la cual 
repr111nt• mdl de tres cuartas partea de las ventas de las mayores empresas 
públiCH. 

La1 actividades económicas que concentran un mayor número d1 las empr11as 
mt1 Importantes del pal1 ion la industria qulmlca; la da 1limento1, bebld111 y 
tabaco; el comercio; y la Industria automotriz y de autopartes. 

En el comportamiento de las empresas, además de le mayor certidumbre 
macroeconómlce, he 1ldo determinante la mayor competencia derivada de loa 
proca101 de le apertura comercial y la desregulaclón 1dminlstretlv1, un 6mblto 
laboral favor1bl1 y un aumento Importante de la capacidad gerencial de 11 empresa. 

L• producción manufacturare mexicana es la décimo primera • nivel mundial en 
tanto que I• producción de acero ocupa el noveno lugar, la de hierro el décimo, la 
de aluminio el décimo primero, la de cemento el décimo tercero y la de automóviles 
el d6clmo sexto. 

A partir da 1987 la lndu1trla manufacturera creció por arriba del producto interno 
bruto. En 1989 registró un Incrementó da 6%, el dobla que la taH da crecimiento 
de la economra, por lo que 11 ubicó entre las actividades més dlnémlcaa. La 
axportaclón de productos manufacturados ha sido el principal determinante an la 
evolución de la1 vantBI no petroleras al exterior. En 1989 crecieron 8.7% y 
representaron el 84.1 % de las exportaciones no petroleras y el 55% de las totales. 
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Dentro del proce10 de modernlzeclón y deeregulación de 111 actividad productiva en 
1989 n regl1treron camblo1 lmpo"antee entre otros 1ectores, en las Industrias 
petroqurmlce y automotriz. En la primera se redujo el numero da productos 
petroqurmlco1 b•11co1 cuya producción est6 reservada al Estado de 34 11 20 y se 
dl1mlnuy1ron de 660 • 66 loa productos petroqurmicos secundarios qua requieren 
permiso 11paclal para au producción. Asimismo, se agilizaron loa tr6mltes 
edmlnl1tratlvo1 para la concaslón da permisos de producción da petroqurmlcos 
ucundarloa. Este daeregulaclón petroqulmlce se acentúa cuando en al Diario 
Oficial de I• Federeción del 17 da egosto de 1992, los productos considerados 
~aleo••• reducen a 8 y loa claalflcedos como secundarlos dlsminuven a 13. Ello 
significa empller les poalbilldadas da participación del sector privado en la Industria 
petroqurmlc•. 

Loa objatlvoa da las medldaa de dasragulaclón en el sector automotriz son 
incremant•r au compatltlvlded y adecuar su tecnología para que se Integre 
eficientemente al marcado Internacional y fomentar que las empresas alcancen 
aconomlaa da ascale en su producción. A partir de 1989 la Industrie terminal podr6 
decidir Independientemente loa modelos y las líneas de ensamblaje 11 producirse en 
M•xico. L• regulación sobra los requerimientos de contenido nacional se flexibiliza 
y •hora 36.0% del valor agregado nacional deber6 ser generado por 111 Industria de 
•utopanas. A panlr da 1991 las empresas de la Industria terminal que posean una 
balanze comercial positiva podr•n Importar automóviles. 

"En cuatqul•r nivel de •gragación en que se definan las industrias, se comprueba la 
coexlatancl• da astableclmlentoa manufactureros de muy distintas caracterlstlcas. 
En general, loa ~• paquelloa utilizan procesos tecnológicos intensivos en mano de 
obr•, en comp•r•clón con les plantas Industriales de mediano y gran 
tamaflo ... Aunqua aste patrón as general, la coexistencia de estableclmlentoa de 
dlfarantaa dimensiones v tecnologías difiere entre las distintas . actividades 
manufactureres: en las Industrias caracterizadas por poqueilas Inversiones unitarias 
por planta, lnten1iv111 en mano da obra y de modestas dimensiones en términos de 
producción, proliferen los pequelloa establecimientos que compiten con plantas de 
mayor tamallo y tecnología mda compleja. Por el contrario, las Industrias qua 
requieren elavadaa Inversiones unitarias, tecnología Intensiva en capital y plantas 
da grandes dimensiones, por lo general registran una mayor homogeneidad entra 
aua eatablaclmlento1". 52 

"L• manar• como •• distribuyen regionalmente las manufacturas es otra 
caractarlatlc• da I• lnduatri• en México. Comparada con la distribución geogr•flca 
de 1• población, la da IH activld•dea manufactureras tiene un mayor grado de 
concentración terrltorlel. Ello 111 raaultado de un largo proceso que se Inicia desde 
linea del siglo P•Hdo y que continua hasta nuestros dlas ... Esto pone de manifiesto 

52 Enrique He1Nnde1 laol, Productjvidad y Oesarr9llo lndystria) on M011icg, Revi111 de Comercio 
E"11<iof, Vol. 33, núm. 8, M••lco, Ago110 de 1983. pag. 680. 
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el papel de 101 centro• de con1umo en la locellzeclón lndultrlel, fenómeno 
carecterl1t1co del deHrrollo manufacturero por le vi• tradlclonal de le 1u1tltuclón de 
lmporteclon••· o .. d• un punto de VIiia mlcroaconómlco, le localización determina 
pare IH emprHa1 el grado de accHo al u1ufructo de economla1 de aglomeración y 
urbanei•.153 

Para 101 economlstH cl6slco1, la productividad •• con1&cuencla de la 
e1peclellzaclón, producto de la división del trabajo. Como e1pecl1llzaclón y división 
del trabajo Imponen creclentH volúmenes da producción, 1ln embargo la 
productividad ae ve limitada en mucho• CHOI por la dlmen1lón de 101 mercado1. 

Da1d• el punto da vista mar•lata, mecanización y mayor Hcala da producción ion 
factora1 lnharantH y fundamentale1 da la productividad. 

En M6•1co, hesta ahora han 1ldo vario• loa esfuerzos del Gobierno por Hteblecer 
una polftlca de productividad Industrial, que Impulse al aector manufacturero a los 
nlvalH daaaados da desarrollo v competitividad. 

"RHull• evidente qua una política congruente da productividad requerirle conciliar 
loa factorH tecnológicos y loa económicos para lograr al una generalización en el 
uao da tecnología igual o mb eficiente que al tamallo mlnlmo eficiente da planta, y 
bl la adopción da tecnologlH de gran eacele almilaraa • lea da loa palaH 
lndu11rlallzado1. En ambo• cHos, el elemento fundamental radica an le adquisición 
de tacnologla ·da escala y neutral- y en Incorporarla a la producción por medio de 
lnvaralonea en activo• fijos. Por ello, las acclonBI encamlnadea a promover la 
Inversión y au financiamiento, y lea orientadas a fomentar al desarrollo tecnológico, 
debllrlan con1tltulr IH piedra• angulares aobre laa que de1canae una polftlca 
congruente de productividad en Mblco•.54 

"La e•portaclón de manufacturas sólo podré llevarse a cabo en el mediano plazo si 
H acrecienta la competitividad Industrial. Mayor competitividad requiera, hemos 
vlato, alevaclonea Importante• de le aflclancla en la pequella y mediana lndultrla. 
Aqul r•Hlta le Importancia fundamental que ravl1ta, pera elaver la productividad 
nacional, la atención adecuada da las nacesldadaa tecnológicas y de cr6dlto de 
eataa empresas Ineficientes, garantizando au expansión y mayor productividad. 
Sólo esl podr6n registrarse reducciones relatlva1 en loa precios qua tiendan a 
eliminar gradualmente 181 rentas dllerencialaa de eficiencia que usufructúan las 
grandes empraae1. Este proceso tendr6 que acompallarae de un programa da 
ravl1ión da la política protecclonilla que, acorde con le elevación gradual de le 
productividad de le lndu1trle Ineficiente, desprotege estrat6glcemante aquellea 
rama• menufecturer&1 en lea que ae vaya ganando compatltlvldad".55 

531d1m 
54 Enrique Horn•nder. op. cit., p•g. 686. 
55 Enrique H•rn•ndei, op. cit., ptg. 688. 
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Ea evidente 11n emblrgo que une polltlca d• productividad no aerla del todo viable 
aln rnedldaa econ6micaa d• cer6cter m61 generel corno el control de laa presione• 
lnfleclonerlaa, tod• vez que un ecaleredo proceso Inflacionario Inhibe la Inversión 
productlv• y favorace 1• aapeculatlve. 

•1>11de el punto de vl1t1 11paclal, daber6 recordarae que 11 búsqueda da eficiencia 
y productividad mayo111 ha conducido al pala a una concentración regional y 
urbana de con1ld1rebl11 proporclonH. Aqul, como 1n el caso de le concentración 
lndu1trlal, H c11clent1 la dlv.,g1ncl1 1ntre el costo privado y el coito social 
lmpueato por 111 notablH eglomeraclonH urbanH, principalmente en el Valle de 
M6xlco y, en menor proporción, 1n lea zonaa rnetropolitanH de Guadelajara y 
Monterray. De1d111te punto de viste, postulamos la necesidad de dar prioridad a 
un criterio aoc:illl de productividad, que Implique una deacentrelizeclón 11paclal de 
111 rnanufectura1. Se pueden establecer medldaa qua tiendan e reducl; el atractivo 
de lOCallzarH en 111 zon11 Industrialmente eglomeradas•.56 

"Apuntamos únicamente qua concebimos la necesidad de acrecentar la 
productividad Industrial sólo como un medio, no como un fin. Como un medio para 
el1v1r el nivel de vida de la población, 1 la par de fortalecer e Integrar, mediante el 
de11rrollo tecnológico, el aparato productivo nacional, sólo asr podr6 transformarse 
11 organización social en un 1l1tema m61 Igualitario y menos dependlente•.57 

La aperture ••terne da la economía mexicana Incrementó la necesidad de 
modernización tecnológica para elevar la productividad y la calidad da los bienes 
naclonal11. El dlnemlsmo de la tecnología mundial motivó une reformulación en las 
leYll que regulan la transferencia de tecnologra a México y 101 derecho• de 
propledld Industrial. Le Ley entarlor, emitida en 1972, fue complernentede por un 
nuevo Reglamento que regula la Lay sobra el Control y Registro da la Transferencia 
da Tecnologla y al Uso y E•ploteclón de Patentes y Marces publicada en enero 9 
d• 1990. 

El enfoque de la nueve regulación enfatiza le responsabilidad empresarial sobre las 
condicione• bajo 111 cuales se contrata tecnologle, por ello se liberaliza totalmente 
el pego da regallaa y 111 panas podrén fijar entre si el porcentaje a pagar por la 
tecnologl• contr•t•de. Une da les características Importantes del nuevo decreto ea 
que 11 rafuarza la protección del secreto industrial. Las partes pueden ahora 
ampliar el periodo de confidencialidad de las mejoras suministradas por el 
proveedor. 

El nuevo reglamento da la Ley de Transferencia de Tecnología contribuyó 
1lgnlflcatlvamente • mejorar 181 relaciones con el e•terior ya que pera le mayor 

561'*" 
571«*n 
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pene d• loa p11laea lndu1trlellzedo1 el fo"eleclmlento de loa derecho• de propiedad 
Intelectual H tambl6n une prioridad. 

En 1lnteal1, podemoa deatecer que laa empreaea me11icanea tienen como actividad 
prlnclpel, 11 producción de bienes de conaumo y en menor medid• le de blen11 
lntarmedlo1. 

Aal, mlentrea le empreH• paquellaa cuentan con proceaoa tecnole!glcoa lntenalvoa 
en mano de obre, las medlenea y grandaa compalllaa H eapaclallzen en procesos 
productivo• lntenalvoa en capital. 

Otro Hpecto impo"ante, lo conatltuv• la elte concentrecle!n lnduatrlel en lea 
prlnclpelea ciudades del pela (Guadalajere, Monterrey v Zone Metropolitana da la 
ciudad de M611icol, las cuales como ea IC!glco suponer, aon loa prlnclpelea centros 
da conaumo v abasto. 

En Hguld1, veremos como se agudizan loa problemas da 11 lnduatrl1 me11lcana 11 
obaervar 11161 da cerca a las empresas micro, peque/las v madlanaa. 

2.2 La lnduatrla Micro, Paquelle y Mediana 

Oe conformidad con el Programa para la Modernización v Deaerrollo da la Industria 
Micro, Paqua/11 v Mediana, la definición actual que establece los par6matroa para 
Identificar a dichas empresas, v qua ea aceptada en forma casi general ea la 
algulenta:58 

Mlcrolndustrla.- las empresas manufactureras que ocupen directamente hasta 15 
paraonaa y el valor de sus ventas netas anuales reales o aatlmadaa no rebaae los 
N• 900,000. 

Industria paqualla.- LH empresas manufactureras qua ocupen directamente entra 
16 v 100 personas v al valor da 1u1 ventas netas anualea reales o eatlmadea no 
rab11a loa N• 9,000,000. 

lnduatrla mediana.· laa ampreaea manufactureras qua ocupan directamente entre 
101 v 250 personas v el valor de aua venta a netas anualea realea o eatlmadaa no 
rebase loa N• 20,000,000. 

En loa alloa recientas la lnduatrla Micro Paquella v Mediana (IMPMI ha 
eJCparlmentado contracción da la demanda Interna v baja Inversión, praalonaa 
Inflacionarias v restricciones de crddito. Sin embargo, dicho aubsector no sello pudo 

58 Progr1m1 PIFI 11 Modernl11cidn y 0.11rrollo de 11 lndu11rl1 Micro, P1quen1 y Medi1ne 199t· 
1994. Stcret•ri• de Comercio y Fomento lndu11ri1I, p,g, 9. 
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mantenerse, alno que en elgun1a remaa de ectivided v reglones eumentó su 
penlclpecléln reletlve en cu1nto 11 nllmero de e1tebleclmlento1. En el periodo 1982-
1989 1atH 1mprHH regl1tr1ron un1 tasa media de crecimiento anual del 4. 1 'llt, 
Inferior 11 5 .3% de 11 gr1n Industria. 

En 11 1ctu1lld1d 11 IMPM represente el 98% del total de loa estableclmlentoa de 
tr1n1formacl6n 1124 mil) absorbe el 49% del personal ocupado en el sector 11.6 
mllloneal v 1pona el 43% del Producto Manufacturero (10% del Producto Interno 
Brutol (V., CuM/ro No. XJ. 

Se 1precl1 un1 marcida heterogeneidad en cuanto • tamai'loa, ectlvldades v 
loc1ll11clón geogr6flc1. Sua eacelaa ven desde los tallares unipersonales v de tipo 
f1mlller N1111 l1a unld1d11 productivas con elevados estllnderes de organización 

El 1ub1ector cubr1 c11I todas laa actividades manufacturaras. Mlls del 60% se 
loc11iz1 en 111 r1ma1 de 11imentos, productos metálicos, prendes de vestir, editorial 
1 lmprenll v mlnerelea no metlllicoa. 

En el Distrito Feder1I, Jsllaco, M6xlco, Nuevo León, Guanajuato v Baja Celllornle, 
u concentr1 el 60% de a1111 lndu1trl11, v responde al patrón de concentración de 
le pobl1clón del pera. 

El pequello v mediano Industrial representa un elemento de vital Importancia. A 
estos lea correaponde jugar un papel de gran relevancia social por su mayor 
lmpecto en 11 empleo, por que pueden contrarrestar la concentración económica v 
reorienter au estructure hacia le producción de bienes básicos y de Insumos 
Htrlt6glco1. 

Un tema estrechamente relacionado con la Industrie Micro, Pequei'la y Mediana es 
11 tecnologl1, 11 cual conllituye el conjunto de conocimientos que une empresa 
1pllc1 1n forma slatemiltlce pera producir un bien o generar un servicio. Conviene 
recorder qua per1 e1tablecer capacidades tecnológicas es necesario tener en 
cuenll tinto 11 d111rrollo social del para como el económico, ya que no es posible 
pensar que 11 evolución económica v le capacidad tecnológica 111 pueden elevar sin 
aumanter loa niveles de educación, salud, ciencia y cultura. El sistema educativo 
juega un pepe! fundamental en le capacidad de aprendizaje de lo tecnológico, le 
ld1ptecl6n del mismo, la aalmlleclón de conocimientos y finalmente le capacidad 
da usar todo lo anterior corno base de partida para Innovar creando tecnología 
propia; empezando por mejorar procesos v productos existentes v mds adelante 
deHrrollando nuevos procesos v productos. Las actitudes que favorecen le 
lnnov1clón y el eaplrltu de empreaa tambil!n se va Influido por los niveles 
educativos v culturelaa de le nación. 

Ea necesario tomar en cuenta que las IMPM carecen de recursos para contratar 
peraon1I eapeciallzado, siendo necesaria la existencia de servicios externos para 
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compl9ment•r au• nacHldad•• d• conocimiento•. En el HP•cto tecnolOglco 
naca1lt1n de epoyo pera conocer ttcnlc11 modern11, rHolver problem11 d• 
producclOn, ldentlflcer fu•ntea elternetlVH de tecnología, mentenerae al dla en 
patentll y norrne1 a nivel mundial, mejorer 11 calidad de au1 producto•, mantener 
nlvalH aceptable• de competitividad y tomar declalonH. 

Toda va.r qua la culture tecnolOglce dal pala 11 Incipiente, Hto rHulte en une f1lta 
d• c1pecldad para tomar decisiones ecertadaa en materia de tecnologre pera la 
lndu1trl1 y recientemente en cuHtlonH ecolOglcH, siendo lndlapenaeble que •1taa 
H8n tomada• el ,,,., elto nivel, con objeto de f1clllt1r e 111 empreaea que requieren 
crear o uaer tecnologl1, HI como • 111 lnatltuclonea que proporclon•n 1ervlclo1 de 
11l1tencle tknlca 11 que 111n ,,,., eflc1cH. SI eun1do e lo anterior egregemoa que 
aomo1 tecnolOglcamente dependientas, ea decir que Imponemos le rneyorr1 de laa 
tecnologlaa y 11t61 tienen un gran atraso comparadas con lea usadaa en 101 paises 
deaerroll1do1, vemo1 le poca competitividad de nue1tro1 producto1 en 101 
merc1do1 lntern1clonalea. 

Loa 1poyo1 financiero• han manifestado limitaciones derivadas no IOlo de le 
Insuficiencia de recurso1, alno también de 101 término• y requisitos para la 
1utorl11clOn da 101 crddltos que han otorgado excesiva atenclOn a lea garantlas 
fl1ica1, av1IH y r.clprocldad que puedan proporcionar lea empreaea. Elle 
clrcun111ncl1 ha dejado fuer• de 101 beneficio• a 101 e1tablaclmlento1 de menor 
11mallo, que • la vez aon loa m•a numerosoa. Para 11 creación o 1mpllaclón da 
empre1111 del aubsector. no 1e he considerado auflclentemente la vlebllldad y 
rentabllldad de 101 proyectos como garantía de su financiamiento. 

"El cr•dlto ea un Instrumento de fomento de primer orden por 1u1 reparcuslonea 
lnmedl1t11 y 1u car6cter Inductor. Se busca que el cr6dlto preferencial aea 
suficiente, oportuno y adecuado e 111 caracterlstlcaa 11tructural11 y potenclalea de 
111 empr11aa del subaector. De Igual forma, deber6 ser acorde con las prioridades 
en rnetarl• de fomento y propiciar la apllcaclón de otraa medidas de apoyo a la 
Industria micro, pequella y medlana•.59 

"La primer• traba e la que se enfrentan los micro, pequello1 empresarios es la falta 
da Información para presentar aua astados financieros y elaborar la documentación 
que ae requiere pera aolicltar un cr6dlto, que Implica llenar entra 1 O y 15 formato• 
dl1tlnto1, dependiendo del tipo de financiamiento que aa pida. Esta, en muchas 
ocaalonea, ea le rezón por la cual no son aceptados como sujetoa da crédito", 60 

59 Program1 par1 r. Modernl .. ci<ln, op. cit .. .,,g, 24. 
80 Norm1 Z. P•r11 Venc11, Mjcrp Ptgu1n1 y Madjana Emcre11 ya Sactgr d• 11 Ecqngmft 10 
flli¡¡[g, R1vi111 Epac1, 8 d1 noviembra da 1993, plg. 13. 
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Lo• fondos de Necion•I Fin•nciere •on 101 que ofrecen 181 18181 mas blandas y e 
plazos ""• lergo1, e peur de lo cuel 1iguen siendo caros y con plazos poco 
benellclo1a•. 

ºLe• gsrentle• qu• lo• lntermedi•rlo1 e1tlgen tienen que ser bienes rarees, 
normalmente I• propiedad lndu•trlel y peraonal del empresario, y 18 deben 
pre•enter en un1 rel1clon de h11t13por1; H decir, 111e piden Nt 500 de cr6dito, 
el •ollcltente debe g1rentlarlo1 con v1lore1 equlvalentea e N6 1,500º. 61 

De lo interior H pude e1t1blecer que 11 flnenclamlento ea helte la leche una 
nece•id•d inHtl•fech1 de Hte Hgmento lndu•trlal. 

El 1lc1nce del ••fuerzo oflcl1I en f1vor de le Industria Micro, Pequella y Median• 1e 
h1 ob1t1cullado debido, en primer lugar 1 un marco Institucional caracterizado por 
11 multiplicidad de organl1mo1 Involucrado• en el fomento del subsector, a la 
HCIU coordlneclCln entre ello•, 11 falta de consistencia en loa criterio• que 18 
1pllcln y a 11 auHncla da mecanl1mo1 electlvoa de evaluación. En el aspecto legal 
no H ha logredo configurar un eaquame global que ordene y jerarquice elemental 
de una polltlca de lamento pare ••tH ampreaas. 

El pequello y medl1no lndu•trlal, enfrenta un conjunto de problemas que frenan el 
daurrollo de au capacld1d ampre1arlal. Entre estoa se encuentran el 
flnanclemlento, geatlOn 1dmlnl1tratlva, mercados, acoplo de materias primas y 
mecanl1mo• de organlzaclOn colectiva entre este tipo de empreaa1. 

El ••guro y oportuno abastecimiento de materias primas e Insumos es uno de los 
probleme• del •ector lndu•trlal en 1u conjunto, que Incide en mavor medida en IBI 
ampra111 pequell11 y medlanaa. El gobierno para contrarrestar esta tendencia ha 
cr11do y promoclon1do centro• de adquisición da materias primas en comlln, por 
medio de loa cuelas •• allantl la organización de los lndustrlalea para concertar 
ecclonea concrat11 en el 6rH de compr11, teniendo entra otras ventajas un mayor 
podar d• negocleclón y 11 allmlnaclón del lntermedlarismo Innecesario. 

Pracl11men11 •I di• 7 da mavo da 1993, se publicó en el Diario Oficial de la 
FedaraclCln, el d•creto por el que 11 11tableca una nueva forma de asociacionismo, 
IH Empre11• lntagredorH. Loa objetivos fundamentales de esta tipo de 
coopereclón H le 1igul1nte: Promover la creación, organización, operación v 
deHrrollo de empras .. lntegradoraa de unidades productivas da escala micro, 
pequall• y mediana, cuyo propósito sea realizar gestiones y promociones 
orlent•dH • modernizar y ampliar la partlclpaclOn de las empresas de estos 
Htrato1 en todo• loa ambltoa de le vida económica nacional. 

lll1c1em 
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Pare Hr autorl11d• como empreH Integradora, deber•n proporcionar • 1u1 1oclo1 
urvlclo1 como apoyo tecnológlco: promocl6n y comerclallaclón: dlullo: 
1ubcontreteclón de productos y proce101 productivos: promover la obtención de 
flnanciemiento1: ectivld•dH en comlln y otros Hrviclo1 Qua •• requieran pare el 
óptimo dHempello de IH emprHH Integrad••· de tipo adminl1trativo, fiscal, 
jurldlco, inform4tlco, formación empr&1arial y capacitación de la mano da obra. 

Mtxlco no e1t• exento de le 11tuaci6n mundial que prive en el campo del 
aprovechemiento recionel de 101 recur101. De equl al 1urglmiento da mecani1mo1 
pere enl11er a la1 empr8181 generador•• da rHiduo1 indu1trlel81, con equell81 que 
lo demandan. Esta bol111 de raalduo1 induatrlalH contribuye al aprovechamiento y 
empleo Integre! de 181 matarlas primas. 

Como ln1trumento b111a, hace falta una cuidadoaa instrumentación que logre 
e1tlmuler le capacitación en gallión empresarial, un 1i11ema que operativamente, 
e1tlmule y genere le organización y capacidad directiva de loe emprHerlo1. E1to H 
necHerio por qua un gran nllmero de industri111 dejan de HtablecerH o fr1c11en 
por le falte de capacidad de 1us dualloa. Sin embargo, e pesar de contar con 
veriedoa apoyos, un gran porcentaje da empresarios no loa utilizan, por lo que serla 
muy recomendable hacer una revisión exhaustiva para determinar 1u1 causa1. 

En t6rmino1 generales la problem4tlca que enfrenta la indu1trl1 18 resume en loa 
1igulente1 punto1: Marginación de 111 empra1a1 mb pequell81 r91pecto e 101 
epoyo1 in1titucionala1; lncepacided para acceder al cradlto por falte de gar1nll11 y 
ev1ie1: 1xce1iv• regulación: propensión del empreaario el trebejo Individual y 1u 
poco lnter61 por 181 ectivldada1 en comlln; limitada capacidad de negociación 
derivad• da su reducida escala, eal como de 101 bajos nivelas de organización y 
gestión; 91c11a culture tacnológlca y resistencia a la incorporación de tecnologla; 
ob1ole1cencia frecuente de la maquinaria y equipo; tendencia e 11 lmprovlaeción; 
re11ringld1 participación en loa mercados, principalmente loa de exportación; 
llmitedea condiclona1 da seguridad e higiene en al trabajo; carencia de personal 
calificado y mínima participación en loa programas da capacitación y 
edlHtremlanto; deficiente 1b&1to de Insumos debido e au1 reducida• e1cal&1 de 
compre y en general carecen de estdndarea da calidad adecuados. 

"Une in1uficlent1 cultura de calidad tecnológica y ecológica; financiamiento caro, 
e1c110 e inoportuno, escasez de mano de obra calificada y falta da información 
sobre 101 mercados potenciales, asr como excesiva regulación qua incluya 
burocrat11mo y poca claridad en reglamentacionea emitidas por el 1&ctor pllblico, 
ion parta del problema que die con die enfrenten 181 micro, paquellH y medien111 
empreaei•.62 

82 Norma z. Perer, op, cit., pag. 10. 
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Pere contrerreat•r lo• efecto1 •nt• clt•do1, •1 gobierno • Implementado una aerle 
de mecenl•mo• como el Progreme p•r• le Modernización de la Industria Micro, 
Pequelle y Medi•n• par• •I periodo d• 1991 • 1994. 

ºDicha progr•me tiene el prop01i10 de contribuir • 1uperer 101 probl•m•• op•r•tlvo1 
y de mercedo y f•von1cer I• in•t•l•ción, operación y creclmi•nto d• ••t81 
•mpreH•. Per• ello H emplHn ln1trumento1 pragm6tico1 y flexible• y •cclon81 de 
fomento, que atienden • I•• c•r•cterlllic••· problem6tlc• y potencialldad81 de loa 
Htreto• emprel8ri•le1. Su v•raatllidad le permite vinculara• con 101 difar•ntes 
progremea HCtorl•le• d• lndu1trla. •63 

Lo• obl•tivo1 del Progr•me pare la Modernización y Desarrollo de le Industria 
Micro, Pequelle y Mediana ion 101 de fortalecer su crecimiento, mediante cambios 
cualitetlvo1 en 111 forme• d• comprar, producir y comercializar, a efecto de 
con10lklar 1u pr•Hncl• en el mercado Interno e incrementar su concurrencia en los 
mercedoe de exportación; elevar su nivel tecnológico y de calidad; profundizar las 
medlclH de de1r1gulaclón, de1centralizaclón y simplificación administrativa; 
f-nt•r 1u eltablecimlanto en todo el territorio, coadyuvar al desarrollo regional, 
epoy•r le dHconcentreclón y le pre1ervaclón del medio ambiente; promover la 
cre•ción de empleo1 productivo• y permanentes, con base en 1u1 menores 
requerimiento• d• inver1lón por unidad de •mpleo y propiciar le invitr1lón en el 
Helor IOCl•I par• foment•r 111 actividades manufactureras. 

ºSin embargo en opinión de 111 reprHentaclones empresariales, el avance alln es 
insuficiente y 111 micro, pequellas y medianas empresas están siendo sorprendidas 
en plenitud de 11 ere moderna y e punto de entrar a competir al mercado mas 
grande del mundo con gr•vaa problemas como la obsolescencia da su maquinaria y 
equipo, hHt• le marginación respecto e los apoyos Institucionales•. 64 

Conalclerendo que le industrie median• y pequel\a llene un mayor Indice de empleo 
en releción • I• inv111ión y conatltuye el primer paso en la capacitación del 
tr•b•jedor, H neceaarlo perfeccionar 101 mecanismos de apoyo, considerando 
entr• otro• le oper•clón de fondos da financiamiento, manejando criterios más 
flexiblel en IO r•ferente • 101 nivelea de las proporciones financiares y de las 
gar•ntlH que •• le exigen. 

Con I• •pertur• comercial y globalización de nuestra economla, muchas micro, 
pequellH y medianas empresas tendrán que transformarse o desaparecer, 
e1pecl•lment1 •quellas cread111 por el proteccionismo y que han aportado a loa 
con1umlclo111 producto• de baja calidad. 

113 Programa para la Modtrnlzacilln, op. cit., pag. 7. 
84 NOllNI z. Nrtz, op. cit., P•ll· 1 o. 
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En un• lnvHtlg•clón d• 1• CANACINTRA •ntre lndu1trl•IH y •utorldedH de 
dlv•1101 Ht•do1 d•I p•!1, entre 101 que 19 encuentren Sonora, N•v•rlt, Yucet6n y 
el Vell• de Mtxlco, •• elude • le ln1ullclencle de plene1 y progremH empreHrlelea 
de1tln8do1 e elevar I• productividad, lmpul11r le c•llded y eumenter le epllceclOn 
de tecnologle en el quehacer !abril. 

Loa lndu1trlalH lracuentemente 19 quejan de une falte de coordln•clón entre 181 
dependencl11 lnvolucred11 en re puesta en march• de progr•me• lederel11 
dirigido• •I Hctor mlcrolndustrlal, asr como de lentitud en roa pagos del Hctor 
público e le lndullrla. 

"Le lnvHtlg•clón revele que el poco 11gulmlanto de 111 ecclon11 ollciale1 da 
promoción y fomento lndu1trlel oc111lonan un• Hcaae dlveralllceclón de productos 
y Ktlvld8dH lndu11rlal11; baje Integración de loa HctorH productivos 
lntrHll•telH, y le nula promoclOn de esquemas pare el da11rrolio de loa 
provHdorea•. 65 

Ea lncueatlonable que lo anterior redunda en una alta rotación de mano de obra y, 
consecuentemente, en la baja productividad de los empleados. 

"El Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e lnlormétlce CINEGll, an 
coordln•clón con NAFIN, publicaron • principio• de 1993 101 111ultado1 de una 
encuelle entre maa de 13 mil micro, pequeno1 y mediano• lndu1trlale1 en la cual 
•• define el perfil de eatoa empresarios. La encuesta reveló que mas da las dos 
tercerea p1rtes d• loa duel\01 da negocio• micro 164.1 %1 tiene un nivel de 
escolaridad qua oscila entre aacundarla y nula lnatrucclOn. En contra11e, 71 .6 por 
ciento de 101 pequel\01 v 84. 1 por ciento de loa medianos afirmó tener un gredo da 
eacolerlded que va de profesional • posgrado. Al menos de le mitad de loa 
empreaarloa medianos, t111 cuartas partea da loa pequel\01 y 63 por ciento de loa 
micro aún no astan convencidos de loa beneficios que traerla e au empresa 
aprovechar loa esquemas de Hoclaclonlsmo•.66 

Otros re1ult•do1 d• 11 lnvealigaciOn revelan que algunos da 101 problema• mlls 
Hrloa que enfrentan asta1 empresas en el amblto laboral ion el auHntlamo 
(report•do por 57% de 101 micro; 58% de loa paquellos, y 51 % da los medlanoal; 
la 1lt• rotación da personal, qua redunda en una baja productividad de los 
1mpleado1, fue manifestada por 50% de loa empresarios medianos, 44% de loa 
pequel\01 V 28% de loa micro. A pesar de todas 181 dllicultadel planteadas, caal 
65% d• loa empra11rlo1 medianos, 55% da loa pequel\01 v 34% de loa micros 
consideren factible el crecimiento de sus Industrias, da acuerdo con 111 
perspectivea de sus negocios. 

85 Norma Z. P•re1, op. cit., p•g. 11. 
66 NOl'ml Z. P•r11, op. cil., s>'QI. 11 y 12. 
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2.3 EmprHH MHlc•n11 con C•Pll•I Eatr•nJero 

El pmpml que d•Hmpmll•n 181 •mpr•HI tran1naclonales en el proceso de 
lndu1tri1Hac:l6n 11 el hecho d• que 1u componamlento en Mblco constituye en lo 
fundtrntnt•I. 111 t•nd•ncl•• 11ener•l11 d• 1u Hpenalón • nivel mundiel. 

Le polltlc1 H 1u1tltuclón lndlacrlmlnad• d• lmportaclon11 11timuló au preaencla y 
f8vOr8Cl6 1u crKimlento y dlveraiflcaclón. Su creciente Influencie en la orientación 
del denrrollo Industrial rallej• por une pmrta 1• superioridad tecnológlc•, comercial 
y flnancler• que 111 caracteriza y, por otr• parte, la acaptaclón Interne raspecto al 
modelo de lnduatrlalizaclón que alla1, preclaamente porque disponen de esa 
aupmrlorid•d, eatdn en condlclonea de contribuir a consolidar. 

Ea evidente que exista un1 mayor productividad en las tran1naclonale1, las cuales 
•• expanden m61 r•pldament• que las nacionales, y en su crecimiento recurren 
c1d1 vez mt1 • 1dqulrlr 1mpr1111 localea y financiar su expansión en proporción 
creci•nt• con racurao1 flnanclaroa captados en el país. 

Por otr• parta, 11 lntere11nte destacar el acelerado craclmlanto registrado por las 
amprHll mexlcanH con capital extranjero. Hasta 1982, se encontraban Inscritas 
en •I Registro N1clonel de lnvaralón Extranjera 5,431 sociedades, mismas qua 11 
lncr•mentmron hllt• 8, 771 •n 1991. El nllmero da empresas con IED llegó e 8,420 
pmr• 1993, 1lt~ndoae fln1lmente •n 11,270 para el primer semestre de 1995. 

Debemoa 111ll1l1r que 111 empresas con capital extranjero representan 
1proxlmadementa 11 7% del total de aatebleclmlentoa locellzado1 en territorio 
n8Clonal. Sin embargo, 111 emprelH con capital extranjero tienen el predominio de 
101 1ectot11 y 111 rema1 1conómlc11 en donde eatdn ubicadas. 

Aar entonces. tenemos como ejemplo• de este predominio que dentro de la rama 
químlel, 11 lndu1trl1 farmacéutica prdctlcamenta esta en manos de empresas 
extranjeras. •d•md1 de otras empr11a1 líderes en sus actividades como Dupont y 
•lgunH f•brlcantea de Cosm6tlco1 entre los que destacan Avon Cosmetics, House 
ol Fuller, Ellabeth Arden, Este6 Laudar y Pond 's, entre otros. 

En I• r•ll'l8 del transporta la producción de automóviles, camiones y componentes 
•lld t•mb"n pr•ctlcamenta en manos de extranjeros. Basta citar al respecto que 
entr• Volkawegen, Niasan, Chryaler, Ford y General Motora controlan mds del 90% 
da I• producción y vent•• da autos y camiones. 

En •I c110 d• •quipo para oficina, IBM, Hewlett Packard, Taxa1 lnatrumants, 
Ollv•ttl y Xtrox dominan 11 mercado en el que participen, mientras qua en 
alectrodomtatlcol 1mpra111 como Philllpa, Sony, Americen Relrlgeretlon, Crolls v 
Hoover tienen una preaancla muy Importante. 
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L• r•m• •ll11111ntlcl• no .. le •xcepclón, pu•lto qum NHtlt, Gen•r•I Food1, 
And1r1on Cl•vton, Carn•tlon, C•mpb111 ·1, Gerblr, Kellog ·a v Me Cormlck 
controlan 1• producción v distribución d• dlch• r•mm. En el aubaector d• g1aeoH1 
y bebidas alcohólicas, empresas como Papal Cole, Coca Cole, Bacardl, Pedro 
Domecq, Hennesy y Osborne dominan el mercado. 

2.3.1 L•• EmprHll Tr•n1naclon•IH 

L•• corporaclon•• multln•clonele1 1ur11an como conaecuencl• del procHo de 
lnternaclonallzaclón del capital, que H profundla en I• po1t-guerra, y paHn • 
constituir la unidad básica productiva del 1l1tamm capltellsta mundial. Se 
caracterizan por Introducir un cambio cualitativo •n I• Imponencia reletlv• d• la1 
actividades externas en el conjunto de las operaciones 1mpreaarlel11. A tal grado, 
que las operaciones externas llegan e constltulrae en un elemento nec11erlo v 
determinante da la producción, distribución, monto d• IH genencle1 y de la 
acumulación del capital d• estas empre1aa. Le eaencl• d• I• •mpreH multlnaclonel 
ae encuentra, sin embargo, en su capacidad de dirigir de maner• c1ntrellzad1, 11te 
complejo sistema de producción, distribución v capltallzeclón • nivel mundial. All 
tambltln, la1 nuevas contradicciones 1 qua e•t• situación d• origen, son productos 
de le capacidad cantrallzadora 1 Integradora qua refleje le cer•cterl1tlc1 global d1I 
sistema lnterneclonal, del cual la amprase multlneclonal H I• c•lul•. 

Un planteamiento tlplco an aste sentido e1 el que rHllH Theotonlo 001 Sento1, 
quien reflrldndose e la empresa multinacional y 1 lo que •11• lnvolucr• se"•I•: 
• ... nos referimos especialmente al fenómeno del multln1clonell1mo, como forma 
final da un proceso an curso, va cumplido sin •mbargo •n •lgunaa penas; 
utilizamos el concepto en el mismo sentido en que se utlllza el tdrmlno monopolio 
para designar un tipo de competencia v de organización empresarial. Asl como al 
monopolio no elimina la competencia, sino qua la d81arrolle en forma1 nuava1, y 
asl como las 1ituaclonea reales son m61 preclHmente ollgopóllcaa que 
monopólicas. el multlnaclonallsmo da las ampras• no slgnlflc• I• 1uperaclón da au 
base nacional de operación y expansión". 

El pensamiento marxista ha enfrentado al problema de le emprase tran1naclonal, 
destacando su carácter parcial entre el conjunto de 1l1mento1 que componen el 
capitalismo Internacional contemporáneo, as decir al capltall1mo en su fa11 
Imperialista de desarrollo. Al referirse al fenómeno, al economista norteamericano 
Paul Sweezy sei\ala que las empresas multinacionales constituyen formas y 
mecanismos del Imperialismo, no la esencia del mismo, lo cual no 1lgnllica que 
carezcan de Importancia. El Imperialismo no podrla existir sin forma1 y mecanismo• 
apropiados, las empresas multinacionales son al mismo tiempo resultado y 
condición necesaria de la manara como aquel 18 ha desarrollado y da su modo de 
funcionamiento durante esta fase. 
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"Le emp11u tren1nKion1I 11 une expre1lón directa de la internacionalización del 
capitel, cumpliendo 111 funcion11 de unidad celular de la formación 1oclal 
capiteli1t1 en 11c1la mundial y 1g1nte, en eH cerActer, de le reproducción 
trananKionelizeda del capitel. En un nivel microeconómico 11ta función general de 
la 1mp11u H organize a partir da 1u •la dinamlzador central: 11 maxlmizaclón de 
111 g1nanc111•.67 

1.81 emp11u1 tr1n1nacion1l11 po1&1n una 11rl1 de ceracterlstlcae que rebasan los 
llmlt11 ml1mo1 de la lnveralón extr1njera dlrecte tr1dlclon1I. 

1.81 t1ndencia1 que liguen 111 empr1111 transnaclonalee ion la expansión 
1xtr1frontere1, le lntegreclón verticel y horizontal, 111 lnveralonee dlv11ralflcad11 que 
loa han convertido en conglomerado• glgantH, 111 colnveralones con al capital 
nacional y c111ción de 1mp11111 mixt11, la compra de empres11 localee, la 
explotación crKiente de 101 recur1os naturales de los palsee del tercer mundo, 
tambi.n 11 encuentran 1u1 polltlc11 lntern11 de producción, comercialización y 
flnenclamlento. 

Dicha• 1mp11111 poHen una gr1n capacidad financiera ya que su1 liga1 se 
extienden tanto con la banca internacional, como con la banca local da los paises 
en donde ae 11tablKen, adem61 de poseer una extralla facilidad pare transferir 
fondo• 11 interior del conglomerado, lo qua representa una mavor capacidad 
flnenciera 1 medid• que 11 diversifica geogréficamente. 

El capital bancerlo no solamente 18 he fusionado con el capital industrial 1ino que 
ha 11t1bl1cido r1lacion11 de flnenclamlento y ca-propiedad con empreeas 
comercl1l11, de Hrvicio1, y a la inv1ra1, 111 grande1 firma1 tienen lntere111 en 
ln1titucion11 bancerl11 y de Hguro1, lo que 11 complica m61 si tenemos en cuenta 
que la integración de la empra11 monopólica actual abarca los procesos de 
producción y dlltribuclón da un sin fin de mercanclas y servicios, dlluvendo asl las 
anterlor11 fronteras de especialización económica. 

Le emp1111 transnaclonal detenta un control absoluto de todos los procesos 
productlvo1, 11cnológlco1, practlcaa comerciales, administrativas y de organización 
que ell11 po1Hn·y cuentan con une gran capacidad de adaptación v dinamismo. 

Tode eltl Hrla de c1racterl1tic&1 ·v aún otras más que se escapan- le confieren e 
111 ET un gran poder que 1obrapa11 al de la IED tradicional. Este poder económico 
llaga a tomar forma1 polltlc11, y ha llegado a ser tan grande que afecta, y puede 
ugulr afectando, el de1arrollo económico, social v polltlco de los paises en donde 
1111tablacan. 

97 Alvero llrionu, Emprt111 Jran1n1c!on1!11 y Eatadg1 Naclgnal11 on Americ• L11jn1· 2001 dt 
Cqnflistq y Artee di Ntqpci1cjón (Ptoyectg d1 lny11tig1clOnl, Centro de E1tudio1 Econdmico1 V 
Soci.lea dol l.,C., Mundo, A.C., ptg. 29. 
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En le ec:tuellded lea empre111 tran1n1clonalea tienen un origen definido y limitado, 
salvo muy aacHal excapclonea, pertenecen a lea grandes potencias caplt11ll1tH. 
le meyor p11rte de ellH aon de propiedad eatadounldenae y eat•n controladaa 
desde loa Eatadoa Unidos. 

Le pl11nlflcaclón de aua objetivo• ae hace para al conglomerado como un todo 
lbanaflcloa, control de mercados, aumlnlstroa, etc.1. 

"En el marco de laa caracterlsticaa anteriores, la función de lea filiales de las 
empr•H• transnaclonelH ea la de contribuir al logro del objetivo central de la 
empresa considerada en au conjunto: la maJClmaclón de I• taaa de ganancia. En la 
eatratagla global da IH empresas, la flllal no acula en función de al misma o de loa 
requ11rlmlento1 del pala anfitrión, alno de las necesld11de1 del conjunto de la 
corporación". 68 

l• n1turalHa de 181 actividades de laa emprea81 trananaclonalea las brindan la 
oportunkl•d de remitir 111 gananclH da eataa filiales hacl• 1u1 caaaa matrices por 
vi•• encublertaa fpago de regaifas, aobrefacturaclón de lmportacionea y otrHI. que 
•bren la poalbllldad d• qua e1t11 filiales reduzcan aua banaflcloa declarados, y con 
ello au carga fiscal, en loa dlferentH paises en loa cuales operan. 

Sdlo en casos eJCcapclonales y en el corto plazo algunaa filiales pueden 
experimentar efectivamente tasas reducidas de ganancia• realea y elln pérdidas; ae 
trata de aquellas situaciones en que la empresa pretende penetrar un mercado 
nuevo y acepta reducir loa beneficios con al objeto de desplazar a empresas 
compatltlvaa o asegurarse una posición eatable en el marcado. 

"En le medida qua el proceso de Industrialización de América latina trajo con1lgo la 
necealded da Importar maquinarias, equipos y algunas materias primal, se sentaron 
181 bH81 da una dependencia tecnológica a Industrial, establecida desde el 
momento mismo en que aceptó que 101 blenea de producción nece11rlo1 pera 
Implementar el desarrollo lnduatrlal fuesen provl1to1 deade al eJCtarlor y, por ande, 
que t•mbl•n lo fuera I• 11cnologl• • utlllzer. lnlcl11do •I proceao sobre eataa b11a1, 
toda poalbillded de utllizeclón y, junto con ello, da creación da nueva tacnologla 
quedó condlclonede por le baae tecnológica v• existente qua, en e1te cHo, era 
originad• por IH empresas transnaclona1e1•.69 

Eata dependencia tacnolOglca explica, hasta la actualidad, el hecho de que el 
control llltlmo •obre eataa economraa pueda aer ejercido por a1taa empraaaa aún 
aln p11rtlclpar dlrectemante de le propiedad del aparato productivo nacional y qua, 
todavla mb, en 101 caeos en que participan directamente 181 baste un porcentaje 
muy peque/lo da ase propiedad para mantener un control 1ustantlvo, ejercido sobre 

88 Alv1ro llrionoa, op. cit., P'G· 39. 
eg Alv110 Brion111, op. cit., i>'G· 67. 
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le beH del control tecnolélglco. E1to ••pllce el hacho que, en much11 empr11a1 
ml•t••· el •porte del cepltel e•trenjero Ht6 representado en parte Importante o aún 
de mmnere e•clu1lv1 por el velor lmput•do e le tecnologla utilizada. 

Lea 1mprH11 tren1naclonales utilizan Intensivamente el mecanismo de patentar sus 
lnnoveclone1 en lo1 PllHI dependientes, como una forma qua lea permite, de una 
perta, con1olld11 y legltlmmr 11 posibilidad de establecer las condiciones, 
cerecterl1tlc11 y pl1101 bejo 111 cual11 1e materializara su transfarencla efectiva y, 
el ml1mo tiempo, como une formm da preHrver eao1 mercados potenciales halla el 
mom1nto que 1u1 e1tretegl11 de ••Panalón le Indiquen como propicio para 1u 
e•pan116n. 

Elll lituacléln de condlclonemlento tecnológico H le que e1teblece le• condlclone1 
concrete• nec11arl11 para que la1 fillale1 o asociados locales de la1 empresas 
tren1n1clonale1 realicen le contratación de 1u1 Insumos principalmente con su casa 
mmtrlz o con otre filial de la mlsme empresa, puesto que a1 la vinculación 
tecnológica la que determina la calidad y tipo especificas de los insumos que cada 
un1 de ellH debe utlllzmr en 1u1 operaciones. 

"En al pl1no de le tranafarencla concreta de tecnologla, la actividad da las 
ampr11e1 tren1n1elonale1 tlana como consecuencia la Incorporación da tecnologla 
lnedecu.de • la1 caracterl1tlca1 naturale1, económica• y sociales da cada pala y 
••t• determinada sólo por las necesidadel operativas globales de las empresas. 
A1lml1mo, la aobrefacturación de Importaciones ·tanto de bienes como de 
tecnologlll- por parte de las empresas, tiene como consecuencia una salida 
1lgnlflcetlva de dlvlaa1 que tiende a traducirse en efectos negativos sobre la 
bel1nze de pago1 neclonel e le vez que promueve un proceso de descapitalización 
que reduce la• po1iblildades de un proceso de desarrollo nacional 
euto1uetentedo". 70 

"P1r1 111 flll1le1 de loa conglomerado• transnacionales, la posibilidad de remunerar 
11 t11b1jo en niveles relativamente superiores a las medias locales tiene au origen 
en 11 ml1m1 1ituación que mueva en general a la empresa a producir en esas 
economl11: 101 1Blarlo1 en ellas son considerablemente más bajos que aquellos que 
paga, en 111 mismas ramas, en sus paises de origen. De esta manera, aún 
dobl1ndo en muchos c1101 loa salarlos promedios de una economía nacional 
r111no1merlcene, r1 1mpr11a seguir• pagando remuneraciones qua en ocasiones no 
1ic1nzerl1n 1iqule11 e la mitad de aquellas que paga su casa matriz. Las diferencias 
de productividad, por otre parte, permiten a la empresa transnaclonal pagar 
mayores ularlo1 Individuales al mismo tiempo que mantiene una incidencia de los 
co1101 1alarlales sobre loa costos totales relativamente inferior a la proporción 
equivalente en las empre1aa nacionales; esto quiere decir que aún pagando salarios 
m61 altos, el costo de le mano de obra la resulta, a las filiales de la empresa 

70 Al••ro Brionea, op. cit., pag. 75. 
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t11n1naclon1I, Inferior 1 1qu11 que 11t1 v1rl1bl1 repr111nt1 p111 111 1mpr1111 
n1clon1111•. 71 

C1ba 11fleler que lea empre1111 trenaneclonala1 no operen exclualv1menta 1 trev•1 
del 1l1t1me de le bance trananacionelizede, sino que también mediante 101 bancos 
loc1111. Por ello, lo que lntarHe destacar en reelldad aqur 11 que 11 expansión da la 
1mp1111 tran1n1clon11, con le multlpllcldad de aua opar1clonH, tiene como 
con11cuancl1 el fortalaclmlanto y 1xpan1lón de 101 1l1t1m11 banc11lo1 -lncluld11 
111 agencia• 1xtranjar11 y 101 banco• local11· de 111 1conomr11 neclonal11 de 101 
p1IH1 en qua ello1 1ctúan: tal expansión de manera 1u111ntiv1, 11 pone 11 Hrvlclo 
de ••H empresas Htl1faclando sua nac11ldadea d1 cr•dlto. Junto con la 
1xp1nalón del 1111ama bancario, laa empresas trananaclonalea 11 han beneficiado 
enormemente también de 111 modernización de loa al1teme1 de Intermediación 
financiera en América Latina. 

Por otra parte, daada el momento que el grado de desarrollo alcanzado por la 
emp1111 determina la necfisldad da controlar le cantidad demandada, la publicidad 
H torna pe11u11iva y loa publiclataa pasan a 1poyar1a en clentlllco1 calificado1 
para Identificar al grupo social que daba aar objeto del mensaje publlclterio (grupos 
cuy11 dlmen1lone1 pueden cuantificarse, 111pondiendo de 111e modo a un 
requerimiento expHclto de la programación da laa empresas) y 11r capacea luego de 
el1borar un mensaje publicitario que atiende directamente a 181 motivaciones 
consciente• o 1ubconscientas de dicho grupo. 

"El conjunto del aparato publicitario al servicio de las empresas transnaclonelas, 
tanto en au propio• departamentos como en laa agencias 11pecl11izedaa, tiene 
como objeto crear y movilizar 111 demanda de loa con1umldor11 por un producto o 
un grupo de productos determinados, haciendo extensivo este proceso social a 
todas aquellas reglones hacia les cuales le empresa transnaclonal se expenda". 72 

La consumación da este objetivo central de la empresa transnaclonal 18 va 
reflejada en dos Indicadores principelas. El primero de ellos 11 refiere e la 
1xp1nai6n da IH egenciBI da publicidad da loa pelHa da origen de lae emprHH 
trenaneclonal81, qua de este modo ea tran1necionallzan ellas mlama1 uniformando 
al manaaje publicitario 1 todos loa pelaea del mundo en que operan lea ampreaaa 
cuyos productos 111 desea promocionar lasl vemos por ejemplo los anuncios de la 
Coca Cola en donde el promotor es Shakel O 'neal, famoso jugador estadounidense 
da baaquetboll. Precisamente esta situación viene a incidir para que un importante 
número de agencias de publicidad estén asocladaa con compalllas extranjeras. 

Loa gastos de promoción de ventea repreHntan, an general, un innecHarlo 
derroche de recursos que podrfan dedicarse a otros objetivo del desarrollo 

71 Alvaro 8tione1, op. cit .. pag. 77. 
72 Alvero BrionH, op. cit., pag. 96. 
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econ6mlco naclon•I. En el medio aocl•I r•c1ptor d1 le lnv111ión extr•njere dlr•cte 
eon lntroducid11 normea d• conaumo 1J1n11 • ln•d1cu•d11 e 111 verded.,11 
nec11id•d11 n•clon•lea. 

Laa actlvidadll de lea empresea transnaclonalaa Impulsan una expansión absoluta 
del conaumo, cuyo reault•do 11 la dl1mlnuclón del ahorro Interno y da la capacidad 
de crecimiento económico nacional sobre bases propias. 

2.3.Z Le lnduatrla M1qull1dor1 

La con1oiid1Clón del 11qu•m1 de maquila 1 nivel mundial ha ofrecido • los paises 
en de11rrollo un• opción viable pare que a trev•• da operaclonea da 
aubcontretaclón Internacional, 1u1 producto• acudan en condiciones competitivas a 
101 mercedoa del exterior. 

•La competencl• lndu1trl1I y tecnológica entra 101 paises desarrollado• ha 
lmpullldo une nu1v1 divlalón Internacional de la producción y del trabajo, lo qua 
he permitido que en 1lguno1 aactora1 Industriales se esté ampliando mundialmente 
el 11queme d1 11 producción compartida, que básicamente funciona a través da las 
operaclonea d1 aubcontrataclón Internacional". 73 

A fin d1 1prov1ch1r 111 v•nt•JH comparetlvaa que nueatro pala dlapone •n le 
rHlizaclón de 11taa operaciones, se realizan esfuerzos para qua las actlvldadea da 
mequlla empilen y conaollden 1u1 beneficios a la economía nacional. 

Le creciente apertura comercial de México al exterior. asl como la contracción del 
mercado Interno •n el paaado recienta, han favorecido la alternativa de la 
export1Clón y •n particular de IH operaciones da maquila, como medio pare estar 
pre11nt•1 en lo• marcado• del exterior en condicionas competitivas. 

Una mequlladore ea un• •mpre1a 111ablacida en territorio nacional qua mediante 
contrato, 11 compromete con un• empresa matriz Instalada en al extranjero a 
reellar un proceao Industrial o de servicio destinado a la transformación, 
•l1bor1Clón o reparación da mercancías da procedencia extranjera, Importadas 
tempot1lmente par1 au •xportaclón posterior. Asimismo, aquellas actividades de 
Hrviclo que tengan como finalidad la exportación o apoyar a ésta. 

"El prqrame di 111 maquliadoraa se ha Ido creando, a partir de 196!1, mediante un 
conjunto de 1x1nclona1 1n dlfarentea leyea mexicanas. Se les concedió a las 
mequllldoraa perml101 de Importación temporal, libra de aranceles, para procesar 
1rtlculo1 de 1xportaclón; permiso1 para operar con capital cien por ciento 

73 IA lndu11N MequQdore en M••Jco, Secretarla de Comercio v Fomento lndultrlal v 
llANCOMEXT, ÑQ. 3. 
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.. tr•njero; 1)8rml10• p•r• compr•r, "'8dl1nt1 fld1lcoml10, bllnH relc11 •n I• 
fronter• non• que 11 un• zon• prohibid• par• lllH 8dqul1lclone1 por 1xtrenjero1; 
1x1ncldn d• •lguno1 lmpu11to1 f1der1i11 y eat•t•IH, y muchH otrea co1a1, no t1n 
e11nclele1 como 111 an1erlor11, que conform1n un r•glmen de exc1pclOn 111111 que 
dl1tlngue • 111 1mpr1111 m1quiledora1 d• laa de~• 1mpr1111 m1xlcan11". 74 

El Decreto pere 11 Fomento y OperKIOn de 11 lndullrla M1qull1dor• de Expon1clón 
del 22 d• dlcllmbr1 d1 1989 abre nu•voa 11p1clo1d•1ctlllld8d 1conómlca • Ht• 
lndu1trla que, de •prov1eh1ra1, lnt1gr1rlan m•1 111r1chamen11 IH 11truc1ura1 
producliv11 de M6xlco y E111do1 Unldoa. E1111 Dacr1to H una gula para eatabl1cer 
formu lnclpl1nt11 de co-producclón 1n1r1 I• lndu11r11 naclon1I y 11 1x1r•njer• que 
pUld•n 1x1end1r11 y profundl11r11 dentro del mismo programe da maqulladorH o 
fuer• d• 61, •prov1ch1ndo IH dlferent81 modalld1d11 d1 •pertura comercial 
vlg1nt11. DI 11t• m1nar1, 11 Decreto pone fin al cardcter d• encl•v• qu• ha 11nldo 
h11te ahor1 la lndullrla m1qull1dor1 en México porque, por un lado, fomen11 el 
1111bllclmlento de vlnculo1 entre m1qulladora1 • lndullrlaa naclonal81 y, por •I 
otro, permite qua astaa empre111 vendan parte de au producción al mercado 
n•cion1i. 

El nuevo decreto 1utorlza e 111 maqulladoras a paniclpar en el mercado nacional 
halle con el 50% 1dlclonal del valor de 1u1 exponaclona1 anuales. 

• ActU81mente 11 DecF1to eutorlze a 1111 maquilador111 e participar en el mercado 
n1elonal "heate con el 50 por ciento adicional del valor de las exportaciones 
enu1le1". Hey que 1ubr1yar que ni 18 trata simplemente de la mitad de la 
producción d• cad• maqulladora en cualquier momento dado sino d• la mitad de lo 
que u 1xponó anteriormente. Adem•• la parte que 11 vende an el mercado 
n1elon1I d1be ur 1diclon1I 1 11 cantidad que 11 exportó anteriormente, o aea. 
producción nueva; 11 llene que expandir la producción total pare abastecer al 
merc1do nacional. Por e10, conllituye mds bien un mdxlmo de 33 por ciento de la 
producción en el momento de 1u venta por qua ésla 11 divide en tres partea: dos 
correaponden • le producción interior y la tercera, e la producción nueva que 
pued• v1nder11 en el mercedo neclonal". 75 

El Reglamento de la Lay para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera en su Tllulo Segundo de la Inversión Extranjera capítulo 1 de las 
actlvlded81 económicas en general, Articulo 60., establece que las empresas 
mequllador11 de exportación pueden constituirse y operar hasta con el 100% de 
c1pít1I 1xtr1njero. 

74 Barbar• Brlacoll ci. Alvor..io v Monic• C. G1mbtill, El Trs!ldp dt Llbrt Cpmorclp· En!!I ti Yltlo v 
'/ N111vq Qrdtn. Ed. CISEUA, UNAM, t 992, p•g1. 38 V 37. 

6á.rb1r1 fltlacoll, op. cit., p•g. 43. 
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P•r• el C8ICI d• 1111 meterl11 primea y otro1 ln1umo1 requerido• en el proceao 
productivo de maquile, 18 autorizar• 1u lmporteción temporal con vigencia m611lm1 
de un ello. Une vez lmport1do1, 1u permanencia en el pala no deberé eicceder de 
un pieza d• Hll meHa, contedo1 • partir de I• feche en que se Importen, dicho 
pieza Podr• prorrogarH por le Sec:r1t1rl1 de Heclande y Cr•dlto Pllblico, 1iempre y 
cutindo no 18 reb111 le vlg1ncl1 ""iclme. R11p1cto e le mequlnerle, h1rr1ml1n11 y 
equipo, •1101 Podr•n permanecer en el p1l1 dur1nt1 el periodo de vlgencle de 101 
pro11r1rne1 pere 101 que fueron 1utorl.redo1. 

En nueetro pala 111 operaciones de maquila ae han consolidado en la década 
paHde, lo• princlpel11 lndlc1dor11 económicos de le Industrie maquiladora 
r111l1tr1ron un eceleredo ritmo de crecimiento, que aupar• el alcanzado durante loa 
18 ellos ent1rlor11 de 1u preaencl• en M61Clco. 

Pruebe de 1111 crecimiento ion las 1,920 empresas maqulladoras que halla el 
cierre de 1990 operan en nuestro pals, generando fuentes de ocupación para 
448,258 tr1b1jador11 cifre equivalente al 1 .6% de la población económicamente 
active y el 18.3% del empleo total en el sector manufacturero nacional. 

Eat• dln•mlce he obedecido tanto a 101 requerimientos crecientes del mercado 
lnterneclonal, como a los efacto1 de una política económica interna y de una 
111rete11i• 11pecltlce de fomento de la Industria maqulladora de eicportaclón, que ha 
permitido que elle sector opere bajo un esquema fiscal, aduanero y administrativo 
almpllficado. 

"La lndu1tria maquiladora es uno de los sectores de mayor dinamismo en la 
economle meiclcana. Su1 actividades generaron mas de 3,000 millones de dólares 
de lngreao1 de dlvisaa en 1989. Su ritmo da eicpansión de hace mas evidente al 
con11derer que 10 al\011nte1 aportaban poco mas de 600 millones de dólares. Son 
tlmbi.n une plataforma para la exportación Indirecta de la industria nacional 
aunque le Incorporación de partea y componentes locales en los bienes exportados 
ha alelo muy limitada hHta la facha". 76 

Lll plantH maqulledor11 H localizan predominantemente en la frontera norte de 
Wiclco y aon un factor significativo de Impulso al desarrollo Industrial. Sin 
embergo, en al\01 recientea se ln1talan en forma creciente en el Interior del pals 
contribuyendo con ello a la desconcentraclón Industrial. 

En 1111 capltulo h1mo1 ob1erv11do que laa empresas mexicanas en general, tienen 
como ectlvkl8d principal la producción de bienes de consumo y en menor medida la 
de blene1 int1rmedio1. Aal, mlentraa 111 empresas pequellas cuentan con procesos 
tecnol6glco1 intensivos en mano de obra, las medianas y grandes compañlas se 
11pecleli.ren en proca101 productlvo1 intensivos en capital. 
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En "rmlnoa g1n1ral11 la problem6tlce que enfrente 11 lndu1trl1 ae r11ume 1n 101 
1lgullnt11 puntos: M11gln1cl6n de 111 amprea11 m61 paqu1ll11 r11pacto a 101 
1poyo1 lnatltuclonalea; lnc1p1cldad pare acceder 11 cr•dlto por falt• de garent111 y 
1v1le1; excealv• regulación; llmlteda capacidad de negociación derivada de au 
raducld1 ••cala, ••1 como de 101 bajos nlvelea de organización y geallón; 11casa 
culture t.cnológlca y re1111encla a la Incorporación de tecnologl•: ob1ola1cencla 
fracuente de 11 maqulnarl1 y equipo; re11rlngld1 participación en 101 merc1do1, 
prlnclpelmente 101 de expon1cl6n; carencia de peraonel cellflcado y mlnlma 
p11tlclpacl6n en los programas de capacitación y adiellramlento; deficiente abasto 
de ln1umo1 debido e 1u1 reducld11 11cal11 de compre y en general carecen de 
e1t6ndar11 de c1lld1d 1d1cu1do1. 

Con 11 1panure comercial v globellzaclón de nu11111 .conomre, mucha1 micro, 
paquell11 y medlan11 empre1&1 tendr6n que transformarae o de11parecer, 
e1p.cl1lmente equell11 creada• por el proteccionismo y que han aportado 1 loa 
con1umidore1 productos de baja calidad . 

.._ surgido un circulo vicioso que electa dlrec11mente 111 aaplraclonea de 
lndu1trl1llz.cl6n de loa pelaea en desarrollo, que bu1can exporter 1u1 producto1, 
paro 1nte ello• H erigen lea barrer11 protecclonlsta1 de loa pal1e1 dasarrolledo1; 
Intenten tener acceao e tecnologlaa de punta, pero realmente tan 1ólo pueden 
obtener tecnologlaa obaoletaa; pretenden con1olldar la1 e1tructura1 productlvll 
neclon1IH y hecerle1 m61 eficientes, pero ello choca con 1u1 enorme1 cerencl11 
en recurao1 humeno1, flnanclero1 y tecnológico1. 

70 



CAP. 3 PROMOCION Y APERTURA DE LA INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA EN MEXICO 

3. 1 Contexto lnterneclon1I 

1.11 IED deHm119llO un jMlpel fund1ment1I en le 1conoml1 mundial en la d6cad1 di 
101 allo1 ochentl. Por una p1ne, 111 n1clone1 de11rrolladB1 regl1treron un 
Imponente creclml1nto en 101 flujo• de recur101 por elle concepto en 111 l11p10. 
ml1mo1 que coadyuvaron 1 lnlci•r o profundizar 1u cambio Htructurel pare 
h1c1rl11 m61 eflclentll y garantizar au 1vance en el largo plazo. La privatización, 
de1regl1ment1CIOn y liberalización de 1u1 mercados, propiciaron una mayor 
lnterde1M1nd1ncla de 101 p1l111 y 11 Internacionalización de 1u1 economl81. 

Por otro lado, la1 economla1 en desarrollo Iniciaron la adecuación de 1u1 polltlcaa 
pare etreer IED d1 minera congruente con el proceso de apertura que aa 
experimento a nivel mundial, con el propósito de financiar au desarrollo y la 
mod1rnl11clón de 1u planta productiva. La IED 1a convlnió en una fuente 
Imponente de ahorro externo para esto• paises, ante el escaso flujo de loa crédito• 
lnternaclonalH hacia 101 miamos. 

"Cuando e1tallo la crl1l1 de la "deuda externa• en 1982, loa paises en desarrollo 
encontraron cad1 vez mt1 dlflcli obtener recur101 que ante1 fluían del exceso de 
liquidez de la banca mundial provanlente de loa depósitos de 181 naclonaa 
exponador11 de petróleo. La 1ituaclón ae vló agravada por la elevación marcada de 
la• tllBI de lnter61 Internacionales, fruto de 181 polltlc81 reatrlctiv11 monetarias y 
fl1c1le1 de 111 economlH 1vanzadB1 tendientes 1 controlar aua prealonaa 
lnflaclon1rl11, y qua cauaaron fuga1 masivas de capitales de naciones en desarrollo 
y elev1clón en 11 carga de 1u1 deuda• extarn81". 77 

Ante le combln1clón di f1ctore1 antH citado• v por el deterioro gradual de 1u1 
t6rmlno1 de Intercambio, 101 paises en desarrollo se vieron en la necesidad de 
lnlcl1r 1u propio ajuste de estructuras. 

En e1t1 proceao, durante 111 década de loa ochenta, las leglalaclonea pera 
promover, 1111er y regular le Inversión extranjera de los paises en desarrollo, se 
hicieron m61 flexlbl11 1M1r• lnsenar dichos capitales a sus economías y encontrar 
en aqu611a una fuente alternativa de financiamiento. 

1.11 lntenn comp11encl1 Internacional por nuevos mercados y flujos de capital en la 
d6cad1 paaada, dló lugar a la creación de un gran número de negocios, en los que 
u combinaron c1pltale1, tdcnlc81 y habilidades empresariales en. una forma 

77 L90n OPIMn V Llure lturbide, La IED¡ Un An4!!1!1 Comuaratlyg lnt1rn1clon1l, R1vl1t• lnv1r1IOn 
Eatrenil<• Okecu, Blnlmer. 1890, P•ll· S. 
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lnnovmdore y flexible. Aalml1mo, 101 cambio• generedo1 en el contexto mundill de 
globeliuclón y eperture comercial, provoceron que 18 IEO 1lgulere 1endencl11 
dlferentH e la• manifestadas en 101 el\01 eetenta. 

M6xlco, por su parte, no qued6 ajeno e esta nueva fleonomla que estaba 
edqulrlando el entorno Internacional a inici6, a mediado1 de le década paaada, la 
tranalormaclón económica necesaria pare poder constituir un mercado articulado 
hacia adentro, y competitivo con al exterior. La 1ituaci6n Interna prevaleciente en 
el pala demandó el dl191\o y la inllrumentaci6n de une nueve estrategia de 
induatrlalizaclón y crecimiento. 

Une vez que el modelo de austltuci6n de lmportacionea, (que M6xlco hable 
Implementado daade loa eiloa cuarenta con bal8 en un mercado dom61tlco 
aobreprotegido y con claro 1esgo antlexportador), llegaba a 1u1 límites en 1982, H 
comenzó una etapa para superar 101 desequilibrios económlco1 Interno• y la 
Inserción como un participante activo en la dln6mlca mundial, bajo un nuevo 
modelo de desarrollo de "crecimiento hacia afuera•. 

O.ida •H momento, lea medidas tomadH pare le desconcentracl6n y 
desreglamentaclón de la actividad económica; del redimenslonamiento del tamallo 
del sector pllblico; del saneamiento de las finanzas gubernamentales y de la 
lndu1rrle paraestatal astrattlglca, asr como de la promoción del desarrollo 
tecnológico, han constituido los esquemas fundamentales de le polltlca económica. 

En este contexto, las acciones para atraer a la Inversión extranjera fueron 
Intensificadas, y sobre una base continua. México ae unió a la nueva concepción 
de la relación entre la empresa multinacional y al gobierno anfitrión. Abandonó 101 
rígidos requerimientos pera autorizar su Ingreso al pera y le centró mas en los de 
eficiencia; as decir, loa relacionados a le generación de empleos, exportaciones, 
transferencia de tecnología y el Impacto general en el desarrollo. 

La1 adecuaciones hechas en mayo de 1989, al Reglamento de la LIE y la 
reinstalación del programa de Intercambio de deuda por capital lawapsl en marzo 
de 1990 baJo una nueva tónica de privatización da empresas paraestetalea e 
inversión en determinadas obres de Infraestructura, dan cuenta de loa avances en 
elle campo. 

Le consolidación de la IEO en México ha querido constituirse como un fenómeno de 
largo plazo; las tendenciaa globales de la IEO a nivel mundial imponen nuevos retos 
para el para en loa ailoa noventa, que implican mayores eafuerzoa para que tos 
flujos vengan en proporciones mas amplias como complemento Importante de la 
Inversión nacional y, a la vez, ayuden a aligerar la carga del endeudamiento 
e.111terno. 
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3.2 La Polltlc1 1obr1 11 lnveral6n Eatr1njer1 Dlrectl dur1nt1 18 
Admlnl1tr1cl6n del Pr11ldent1 Miguel de 11 M1drld 

Dur1nt1 mucho• 11\01 11 Instrumentó en México, una política comercial 
prot1cclonlat1 que propició un1 11ignación Ineficiente de recursos y la 
conflgureclón de un 1parato lnduatrlal orientado hacia el mercado Interno. En los 
iíltimoa al\01 11 para avanzó 1n la raclonalización de la polftica de comercio exterior, 
eliminando para ello, requisitos d• permiso• previos • la Importación y 
dl1mlnuy1ndo 101 1r1ncal11. La apertura de la aconomla a la competencia externa 
11 convlrti6 en un1 re1lldad lrr1var1ibla. 

P1r1 el gobierno, loa beneficios potencialea de la lnveralón extranjera aumentan 
con1ider1blament1 con 11 1parture comercial y se convierten en un complemento 
naturel 1 la lnvaralón nacional. Por 1110 11 promueva la Inversión extranjera directa 
mediante la almpllficaclón de 101 reglamentos. normas y trémltes que Inciden 
directa o Indirectamente sobra la misma. El 11tableclmlento de un marco tributarlo 
qua 1aa competitivo a nivel Internacional también contribuye a aste propósito. 

Loa reglamentos y procedimiento• aplicables a la Inversión extranjera durante la 
admlnl1tracl6n de Miguel da la Madrid se orientan a simplificar y agilizar los 
tr.lmitea admlnistratlvoa, aprovechando al mbimo la aportación tecnológica y el 
acce10 a loa mercado• de exportación. 

Con el proc110 de desregulaclón 11 busca eliminar la aplicación discrecional e 
lnjuatificad1 de 111 norm11 qua regulan la actividad económica. Entre los 
lln11mientoa de 11 11trategl1 qua ae Ht.1 lnatrumentando H encuentr1n: eliminar 
laa barrar11 a la entrada y salida de mercados y terminar con las practicas 
monopóllcaa y ollgopólicea de algunos proveedores y clientes, para de esta manera 
fomentar I• competencl•. 

Precisamente, tratando de adecuarse a la parametros antes citados, el gobierno 
elaboró durante al periodo 1983-1988 el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se 
plHmaron loa objetivo• nacionales y laa 11trateglaa para su consecución. 

El PND constituyó un Instrumento fundamental para ubicar dentro de la economía 
nacional, el papel qua 11 le habla asignado a la IEO, ya que estableció los 
lineamientoa y estrategias a seguir, para conjugar en un mismo esfuerzo las 
1ccion11 destinadas a transformar de base la estructura productiva del pals y a 
vencer la crl1i1. 

Se 11lgn6 un lugar primordial e le modernización del aparato productivo, 
considerando que 11 recuperación da las bases del crecimiento y la reorientación 
1atructur11 del · daaarrollo demandaban una vinculación mas eficiente con la 
aconoml1 internacional, particularmente en materia de comercio exterior, 
financiamiento externo, transferencia de tecnologla e inversión extranjera. 
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3.2 Le Polltlce aobre la lnver116n Eatrenjtrl Dlrecte durent• le 
Admlnl1trecl6n dal Pre11d1nte Miguel de le Medrld 

Durenlt mucho• allo1 aa ln1trument6 en México, una pollllca comercial 
protecclonl1te que propició une e1lgnaclón Ineficiente de recursos v la 
conflgur1clón da un eparato lndu1trl1I orientado hacia el mercado Interno. En los 
último• 11101 al país avanzó en la racionalización de le polltlca de comercio exterior. 
eliminando par• ello, raqul11to1 da permiso• previos a la Importación y 
dlamlnuyendo 101 1ranc1l11. L1 apertura de la economía e la competencia externa 
se convirtió en une raelldad lrreveralbla. 

Pire el gobierno, 101 beneficios potenciales da la Inversión axtrenjera aumentan 
con1lder1bl1menta con la eperture comercial y 18 convienen en un complemento 
naturel e la lnvaralón nacional. Por ello 18 promueve la Inversión extranjera directa 
medlente le almpllflcaclón da 101 raglamentos, normas v tr6mltes que Inciden 
directa o Indirectamente sobra la misma. El establecimiento de un marco tributarlo 
qua 1ae competitivo a nivel Internacional también contribuye a este propósito. 

Los reglamentos y procedimientos aplicables a la Inversión extranjera durante la 
administración da Miguel de la Madrid aa orientan a simplificar y agilizar los 
tr•mltH admlnl11rativo1, aprovechando al mllxlmo la aportación tecnológica y el 
accHo e 101 mercedo1 de exportación. 

Con el proc110 da desregulaclón se busca eliminar la aplicación discrecional e 
lnjulllflcede da IH normH qua regulan la actividad económica. Entre los 
llnHml1nto1 di le 11tret1gle qua 11 este instrumentando aa encuentran: eliminar 
111 barreras e la entrada y salida de mercados y terminar con las prilctlcas 
monopólicas y oligopólicas de algunos proveedores y clientes, para de esta manera 
fomenter le competencia. 

Precl111ment1, tratando da adecuarse a la parámetros antes citados, el gobierno 
elaboró dur1nta al periodo 1983-1988 el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se 
plasmaron 101 objetivo• nacionales v las estrategias para su consecución. 

El PND constituyó un Instrumento fundamental para ubicar dentro de la economía 
naclon11, 11 papal qua se le habla 111lgnado a la IED, ya que esteblecló 101 
lineamientos y estrategias a seguir, para conjugar en un mismo esfuerzo las 
acciona• destinadas a transformar de base la estructura productiva del país y a 
vencer le crl1l1. 

$1 aalgnó un lugar primordial a la modernización del aparato productivo, 
conaldarando qu1 la recuperación da las bases del crecimiento v la reorientaclón 
estructural del · da1arrollo demandaban una vinculación más eficiente con la 
economía Internacional, particularmente en materia de comercio exterior, 
financiamiento externo, transferencia de tecnología e inversión extranjera. 
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"En elle contexto el Plan Nacional de Oea1rrollo e111blece un conjunto de 
Uneamlento1 pare elevar 11 aportación da 101 racur101 tecnológico•, admlnl1tratlvo1 
y fin1nciero1 del exterior, qua 11 r1quleran en al proca10 da dHarrollo del pira. 
Con eata fin, •• Hll1la qua en la axp1n1leln y dlvar1lfic1clón da I• plante 
productiva neclonal, •• utlllzar•n en lorme complement1rl1 racurao1 del exterior, 
pira lo cuel H orientar• da manara flexible la contribucieln tacnológlce, 
1dminlatrativa y financiera de la lnvarelón axtranj1ra a lea prlorldadH dal desarrollo 
económico, para racionalizar al máximo 1u aponación". 78 

Uno de 101 po1tulado1 básico• da la pollllca en matarla da IEO fue con1idararla 
como un complemento e la invarelón nacional, no •ólo en el a1pecto cuantitativo, 
sino en el marco da la programación da los objetivo• da desarrollo del pal1 a 
mediano plazo. 

"A pasar da la existencia da una ley adecuada sobra la inversión extranjera directa, 
no •• ha seguido siempre una política sistemática en le materia que aproveche 
efectivamente su contribución al desarrollo del pal1. En la práctica, las 
transnaclonalas han tendido con frecuencia a beneficiarse con la protección, a 
irav61 del uso da tecnologías y equipos obsolato1 en 1u1 palsaa de origen y a 
generar ganancias excesivas a expensa• da los consumidoras nacionales. No se ha 
podido Inducir efectivamente asta tipo de Inversión a promover al desarrollo 
tecnológico nacional, a sustituir lmportaclona1 allciantamente o a generar 
axportaclona• con un saldo nato po1llivo de dlvi111. Adem61, al proceso de 
mexlcanlzaclón de las empresas con participación extranjera ha r91ultado, en 
muchos casos, Ilusorio y ha tenido efectos Indeseables sobre le concentración 
lnduatrlal, la polítlca de precios y 1obra los recurso• disponibles para la 
invarslón.•79 

Precisamente ésto ha sido consecuencia de una instrumentación demasiado 
ca1ul11ica da la polllica da inversión extranjera, que ae ha limitado a establecer 1u 
magnitud sin lograr una orientación acorde a las nacaaldade1 nacionales. Con 
frecuencia, se ha reducido a una simple revisión da propuestas da Inversión, 
establecidas conforme a la estrategia Internacional de producción o de 
comercialización de empresas extranjeras, que no se adecuaron siempre a 
prioridades nacionales, 1ectoriale1 o regionales, reduciéndose el margen de 
negociación en la imposición de requerimientos de Integración local, de desarrollo 
de proveedores o de cuotas de exportación, las cuales en muchos casos resultaron 
dillclles o Imposibles de respetar. 

La política Madridista pretendía dejar de ser meramente defensiva, para volverae 
activa y sistemática, promoviendo la generación de alternativas de inversión 

78 lnver1iont1 E•tr1nj1ra1, M1Ccp Jyr(dji;o y •y Aplje1cjOn Comisión N1cion1I de lnv111ion11 
E•1r1nJoraa. M .. lco 1984, p•g .. 11. 
79 lnvor1lon11 E•ir1n/1r11, op. cit., p•g., 12 
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extranjera. Bu1cebe en particular, 11 1u1tltuclón eficiente de Importaciones en 
ramea 1elecclonadas, le generación de un presupuesto de divisa• 9qulllbrado o 
Incluso, auperavlterlo, la producción de blenaa y aarvlclos a escalas 
Internacionalmente competltlv11 y le cabal transmisión de tecnologlaa modernas v 
habllldadH edmlnlatratlv11. 

Tamblfn tenla la firme Intención de mantener la política de no autorizar Inversiones 
extranjera• en empre111 mexicanas ya e11ablacld&1 (salvo en caso• excapclonale1 
que corrHponden e une contribución significativa en matarla tacnolOglca, da 
balanza comercial o de fortalecimiento de le Integración Interna a travds de 
proce101 de subcontrataclOnl. Sin embargo, en la prllctlca no se dio, ya que se 
aprobaron extranjarloraclonea, sujetando simplemente a la empresa extranjera a 
cumplir una serle de requisito• de comportamiento. 

Sin dejar de Hllelar que 11 lnver1IOn extranjera directa en lea 1ctlvldad&1 
1decu1d11 es blenvenld1, debe d&1t1carse que el propio PND. expre1a que la 
legl1lacl6n en meterle de Inversiones extranjeras y transferencia de tecnología 
proporcione, sobre la b11e de principios nacionalistas, un marco normativo 
adecuado pare orientar de manera flexible 111 aportación de la misma, de acuerdo 
con lea prlorld11de1 de desarrollo. 

Por tanto, el Gobierno Federal manifestó que la ley para Promover la Inversión 
Mexicana y Regular 111 Inversión Extranjera, no requiere modificaciones, ya que 
cubre adecuadamente el campo de su regulación y, al mismo tiempo, da flexibilidad 
a las autoridades administrativas encargadas da su apllcaclOn para tomar las 
decisiones correspondientes. 

No obstante lo anterior, como se maneja la polltica económica de nuestro país, lo 
que en un aexenlo o periodo de tiempo puede ser adecuado y bien visto, en otro 
puada no Hrlo. Así, mientras el Gobierno de Miguel da la Madrid manifestó qua la 
Ley sobre lnveralOn Extranjera no requarla modiflcaclOn alguna, en diciembre de 
1993. bajo la edmlni11reclOn de Carlos Sallna1 H aprobó una nueva laglslaclOn. 

De .. ta forme, durante el periodo de Miguel da la Madrid se planeo ejecutar una 
polftlca activa, 1istemlltlc11 y Hlectlva. 

Activa, para promover los provectos qua se refieren a los campos de acción que 
sena1a la estrategia general de desarrollo. 

Slstemlltlca v 1alactlva, en cuanto a qua la promoción correspondiente se 
concentrar• en aquella• •reas en 181 qua el factor tacnolOglco sea decisivo para 
lograr nlvelea de competitividad Internacional; de promoción a las exportaciones en 
1111 que 101 canal&1 de comercialización lo hagan conveniente, y en actividades qua 
requieran montos elavado1 da Ir.versión y la sustitución da Importaciones en la 
Integración de cadenas productivas prioritarias, aplicando como factores positivos, 
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lo• criterio• de ganereclón de empleo• y dHC•ntr•lizmclón terrltori•I del crecimiento 
económico. 

"Con base en 81to1 principias, I• política adoptad• por I• •ntarlor Administración 
dejó d• aer dafanslv• o paslv•, par• convertirse en activa y slstematlca; la actual 
ha continuado eae 11tratagla, lo qua algnlflca qua ae ••ta promoviendo la 
genereclón da alternatlv81 de Inversión extranjera acordea con laa prloridad81 
nacionales. En 81te orden de Ideas, la política vigente en materia d• IED ae Inscribe 
dentro de la estrategia de cambio eatructural" ,80 

En t6rmlnos generales, la Administración 1982·1988, aa 81forzó por ejecuter une 
política de promoción activa y selectiva da la IED an México que, a peaar d• las 
diflcll altuaclón económica qua vivió el pala, alcanzó buenos resultados, puesto que 
los flujos de capital foraneo llegaron en forma creciente al pala a lo largo de au 
periodo, como lo veremos más adelante. 

3.2.1 La Comisión N•clonal d• lnveralonH E•tr•njer11 

"Cuando ae promulgó la LIE en 1973, ni el Poder Ejecutivo Federal que formuló la 
Iniciativa da esta ley, ni el Poder legislativo que hizo el Decreto r11pectlvo, tenlan 
I• experiencia auficlente para prever todas las lmplicaclon11 que forman parte de 
un fenómeno económico como lo as el da la IED .... Sin embargo, as por eae motivo 
principalmente, que el legislador, para contrarrestar eataa limltaclonas, creó 
tambidn un Instrumento qua pudiera 81tar al tanto, mediante la aplicación de aua 
resoluciones, de los procesos evolutivos tan caracterlstlcoa de la IED. Eate 
lnatrumento fue la Comisión Nacional de Inversión Extranjera ICNIEl".81 

la Ley da Inversión Extranjera de 1973 da nacimiento a la CNIE, al sellalar en su 
artículo 11 lo siguiente: 

Se crea la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras que astera Integrada por 
los Titulares de las Secretarlas da Gobernación, Relacionas Exterloraa, Hacienda y 
Crddito Público, Patrimonio Nacional, Industria y Comercio, Trabajo y Previsión 
Social y de la Presidencia. Serén 1uplentas da los respectivos Titulares, loa 
Subsacratarloa que cada uno da ello• designa. 

la Comisión sesionara por lo manos una vez al mes y aaré auxiliada por un 
Secretarlo Ejecutivo qua sera designado por el Presidente da la República. 

80 J•lm1 Aht•rez. op. cit., pag. 89. 
81 Jorge Amigo C11t1ft1d1, Marco Jurfdicg de 11 JoyeulOn Extranlere Ojrgct1 en M1hico, R1vi1t1 
Inversión htr1n;er1 Oirect1, Ban1m1x 1990, p•g. 18. 
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Et SubHCreterlO que tiene e au cargo le Dirección Gene11I de lnveralOn Extranjera, 
ICl!le por regle g1n1rel como Secreterlo Ejecutivo. 

Ahore bltn, de conformldtd con el Articulo 12 d• le L1y, Le ComlalOn tendr6 lea 
algulentH etrlbuclonea: 

Resolver en loa ttrmlnoa del ertlculo 11• de la Ley, aobre el eumento o 
dlamlnucl6n del porcent1je en que podr6 participar 11 lnveralOn extranjer1 en laa 
dlveran •reH geogr6flc1a o de 1ctlvldad econOmlc1 del para. cuando no 
exla11n dl1po1lclonea l1gal1a o regl1menterlH que exijan un porcentaje 
d1t1rmln1do y fijar laa condlclonaa conforme 1 IH cualaa H reclblr6 dlche 
1nv1r116n. 

R11olv1r aobrt loa porcentaje• v condicionas conforme 1 loa cualaa H reclblr6 
la lnvaral6n extrenjere en equello1 caaoa concreto• que, por lea clrcunatanclaa 
pertlc:ulerea que en ello• concurren, •meriten un tratamiento eapeclal. 

R11olver aobre le Inversión extranjera que H pretenda efectuar en empresa• 
eatabltcldea o por eat1bl1c1ra1 en M6xlco, o en nuevo• aat1bleclmlentoa. 

Re1olver aobre 11 participación de 11 inveralOn extranjera existente en México, 
en nuevo• c:ampoa de actlvld1d económica o llneaa de producto•. 

• E1t1bltcer lo• crltarloa v raqulaltoa pera la epllcaclOn de 181 dl1po1lclonaa 
legalla y reglarnentarlaa 1obre lnver1ione1 extrenjeraa. 

Pare dttermlnar la conveniencia de autorizar la Inversión extranjera, el artículo 13 
de la Ley aallale qua la Comisión tomar6 en cuenta los siguientes criterios y 
c:aracterlatlc:H de la lnveralOn: 

• ser compltment1rla de 11 nacional y no desplazar a empre111 nacionales que 
aar•n operando Htl1f1ctorlaman11 ni dlrlglrae 1 campo1 1d1cuadamente 
cubltrtOI por ella1. 

• Su1 efecto• po1ltlvoa aobra 11 balanza de pagos, sobre el Incremento da lea 
exporteclOnea, a1r como au1 •fectoa 1obre el empleo. 

• LI ocupecldn v c1p1cltacl6n d1 técnicos v personal administrativo de 
neclon1lld1d mexlc1n1. 

• LI lncorporaclOn de lnaumoa v componentes nacionales en la elaboraclOn de au1 
produc101. 

• Le medida en que flnenclen su1 operaciones con recursos del exterior. 
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• Su contribución •I d1Hnvolvlml•nto di 111 1on11 o reglonee d1 menor 
d111rrollo económico rel1tlvo. 

• El •porte tecnológico y 1u contribución • le lnv•1tig1clón y d11arrollo de 11 
tecnologí• en el país. 

• En general, la medida en qua coadyuv• 11 logro de 101 objetivo• y 11 apague • 
la política da desarrollo nacional. 

la1 •trlbuclones de 1• CNIE. y 101 criterio• v c1rectarl1tlc11 par• •probar la 
lnver1lón extranjera, pr6ctlcamente 1e aplicaron ha1t• al 11tableclmlento de la 
Nuev• ley da diciembre de 1993, la cu1I H •naliar6 •n el c1pítulo polterior. 

3.2.2 R11aluclonH G•n1rela1 que norm1n 11 entred• de c1plt1IH 

El Reglamento del Ragl1tro Naclonel da Inversión Extranjar• fRNIEI 1a expidió al 28 
da diciembre da 1973. Su objetivo principal fue darle forma tanto• procedimientos 
para al Registro, como e crlterlo1 generales de la LIE, da tal forma que 101 
lnva11lonl1ta1 tuvieren 1egurldad jurídica v una axpllc•clón ciare da 101 pa101 e 
Hgulr durante 1u proceso de lnvar1ión an México. Po1tarlormant•. 11 23 de •go110 
de 1979 H emitió el Decreto que adiciona el Reglamento del Regl1tro Nacional da 
lnve11lón Extranjera. 

Para •ntender 181 Resoluciones Generales resulta necHarlo hacer alguno• 
comenterlo1 1obre el organismo que 111 emite, o Ha la CNIE. Como 1e Indicó con 
interioridad, dicha coml1ión e1 une entidad craede por la LIE con facultade1 
suficiente• para dictaminar en 6reas y proyectos especifico• da Inversión, que tiene 
tambl6n I• c1paclded de establecer criterios y polltlca1 de car41cter general. LH 
reaoluclone1 que emite le CNIE pueden ser generale1 o 11peclflc&1. 

l111 Resoluciones Generales que dictó la CNIE tenían por lo tanto, como objetivo 
principal: 

• DHarroller 101 conceptos qua le LIE solamente estableció en forme Incipiente: 
Nuevo1 11tebleclmlento1, llneaa de productos, y campo• da actividad. 

• Aumentar 101 porcentaje• en que la IEO puede participar en el capitel de empresaa 
que operen en diversa• actividades económicas: Empresa1 maqullador111, 
compallra1 pequeilas y medianas entre otra1. 

• Autorizar de manera autom41tlca diversos ecto1 y operaciones donde la IED puede 
participar. 
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C1be ICllrlr QUI lltOI obJltlVOI fueron logr1do1 1decu1d1m1nt1 por 11 CNIE, V 
QUI po1terlormant1, •n 11 mavorl1 d1 101 c1101, p1Hron 1 formar parte lntagrent• 
d•I actu1I A1gl1manto d1 11 LIE. 

El periodo di A11oluclon11 G1ner1le1 que ve de 1973 • 1988 se puede dividir en 
doa diferente 111p11 de desarrollo: 

Lea primare• A1aoluclonea G1n111l11 1milldea entre 1973 y 1982, lapso que 
corr11pond1 1 la 6poc1 1n que H d111rrollo el car6cter, naturaleza, contenido y 
1lclnc1 de 111 mi1m11. Con1tituy1 un1 llape de experimentación, formalización v 
con1olld1ción de 111 A11oluclonea G1n1r1l&1, y 11 el ml1mo tiempo en la1 que 
611H 11 c1ractarlzaron preponderantemente por un esplrltu més regulador que 
promotor. En eat1 periodo Inicial H dlcteron 19 Aesoluclonea Generalea. 

L11 A11oluclon11 Gan1ral11 emitld11an111igulente etapa entre 1983 y 1988, fu1 
11 l1p10 cu1ndo H hizo flexible el rtglmen, con 11 Intención de hacer m61 oponun1 
11 1pllc1Clón de 11 LIE v H Intente poner en ejecución 11 "politice de promoción 
HllCllv1 de 11 IED" qui 11t1blecló 11 Admlnl1traclón gubernamental durante el 
periodo 1982-1988. 

Como 11 ha 111\alado, 1n IH rHoluclonea emitidas en esll época domina un 
1aplrilu m61 promotor que regulador. De forma general, 11 citan las 15 
resoluciones QUI dieron forma a la polltlca en materia de IED durante dicho 
periodo. 

> L11 1utorl11clon11 deber6n otorgar11 en un plazo qua no exceda da 30 dla1 
h•bllla 1 p1nlr de 11 f1ch1 en que 11 Integre el expediente. LH empresas que 
11 con1tltuy1n para realizar operaciones bajo el régimen jurldlco de 
maqull1dor11, o IH qu1 v• a1t6n operando en el pals bajo tal régimen, podrán 
hecerlo con un 100~ de capital extranjero. Le participación de la Inversión 
1xtrenjer1 en 101 drg1no1 de administración de la empresa no podrá exceder de 
1u p1nlclp1clón en el capital. 

> T1mbi.n requiere de 11 resolución y autorización toda adquisición, cuando como 
con11euencl1 de dicha 1dqulslcldn, la Inversión extranjera total en una empresa 
maxiclne lnlcil, rnentenga o Incremente au participación en mea dal 25% del 
ceplt1I de 111 1mpre11. Se eutoriza todo aumento en el capital social de 181 
1mpre111, alempre que, como mlnlmo, en el capital social resultante del 
1umanto, 11 man11ng1 11 proporción entre el capital mexicano y el extranjero 
QUI 1xl1tl1 1ntH d1 aer 1cordado el Incremento. 

> Deben 1ollclt1r 11 ln1crlpclón en el Registro Nacional de Inversiones extranjera1, 
todoa 101 fideicomi101 que tengan o adquieran derechos corporativos o 
pecuni11ioa derivado• de acciones o partes sociales de sociedades mexicanas, o 
bien la facultad da in1truir a la fiduciaria sobre el ejercicio de tales derechos, o 
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pu1d1n dl1pon1r o decidir 1obre 11 dl1po1lclón di rNll del 49% de 101 11ctlvo1 
fljo1 d11 una 1mpre11. 

> Se 11utorlzer6 111 edqulslclón de 11cclon11 por pene d11 11xtr11njeros, 11 111 operación 
1e r11llze en una bol11 d11 va1or111, v laa qua pr1111nden compr1r no exc11d11n del 
5% del c1plt11I 1ocl11I de 111 1oc;l11d11d eml1or11. Le epllnclón de 11t1 ecu11rdo u 
recomiende el S11cret1rlo Ejecutivo, qul•n d1b1r6 re1olver 11 el c110 11t1 
comprendido en 111 pr111nt1 regla. 

> S1 1utorl11 e 101 11g11nte1 y c1111 d1 bolH d1 velor11 mexlc1n11, 111 como • 
ln11ltuclon11 de crédito mexicana• cu1todlant11 o ldmlnl1tr11tlvaa de valorea, 
pire pr91ent11r. len nombre de 1u1 cliente• lnveralonl11111 extr11njero11 y 1ólo por 
lo que 1e refiere 11 operaciones sobre 11cclone1 que 18 coticen en bolsas de 
v11lore1 mexicanas, y que se realicen en 611111, 1111 solicitudes de Inscripción en 
el Registro, y, en 1u caso, de resolución de 111 Comisión, prevlllaa por le Ley y 
el Reglamento. Las socledad11 de Inversión tandrlln le misma facultad respecto 
a loa lnvarslonl1tas extr11njero1 que edquleran lea accionas de aquellas cotizadas 
11nbolaa. 

> Loa Inversionistas extranjeros e qua 11 refiere el 1rtlculo 2º de la Ley, no 
necesitan de resolución previa de la Comisión, para ll11v11r a cabo la apertura de 
nuevos establecimientos. 

> Todo permiso, autorización, licencia o conce1lón otorgado por cualquier 
autoridad para la apertura de un nuevo eatableclmlento, por p11r111 d11 algún 
lnver1lonl1ta extranjero que no haya recabado 181 previas resolución v 
11utorlz11clón da la Comisión o da su Secretarlo Ejecutivo, aer6 nulo. 

> Se faculta al Secretarlo Ejecutivo para que resuelva las sollcltude1 qua 1a 
plantean sobra transml1ione1 da acclonea o activos entra grupos lnvarslonlataa 
extranjeros da un mismo grupo d11 lnter61, salvo en loa casos en que, por 
11lgun11 circunstancia especial, se aatima que el asunto debe someterse a la 
consideración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

> Las personas jurldlcaa extranjeras o mexicanas qua por si o por lnterpóslta 
persona realicen actos encaminados a 111 venta da Inmuebles. condominios, 
tlampos compartidos o membresla1 de clubes ubicados 11n el extranjero, 
utilizando para ello medios de difusión mexicanos o eatableclmlentol 
permanentes o temporales requerirén en todo caso la previa resolución 
favorable de la CNIE. 

> Esta 1ujet11 a la resolución previa de la CNIE y 11 la autorización de la Secretarla 
o Departamento da Estado correspondiente, toda Inversión extranjera que 
pretenda efectuarse en nuevos campos da actividad económica o nuevas llneas 
da productos. 
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Como H puede ob1erver, con IH rHoluclon•• ente1 clteda1, la1 autorlzaclone1 
expedldH por la Comlaldn o el Secretarlo Ejecutivo eran de carllctar particular V 
dlacreclonal, va que H dictaminaba en forma c11ulstlca, lo cual lmpedla garantizar 
un trato equitativo en toda• 111 re1oluclon11. 

Con la necHldad permanente de ajustar la normativa a las cambiantes 
clrcun1tancla1 d•I pala, la Secreturla Ejecutiva de la CNIE trabajó activamente con 
dlveraaa dependenclH e ln1tltuclone1 tento del Hctor pllblico como el privado, en 
la el1boracldn de un nuevo provecto de Raaoluclón General en donde H plHmara 
toda la labor previa v qua lmpllc1ra un •vence Importante en 11 1lmplillcaclón 
admlnl1tratlva. 

"L• A11oluclón General Unlca da 1988, 1urgló por el Interés de la CNIE de 
con1olldar IH R11oluclone1 GenerelH que hasta ese momento se hablan dado para 
reforar el r6glman jurldico de tal modo que pudiese ser aplicada más eficazmente 
la polltlca de promoción selectiva de la IED. El objetivo general de esta Resolución 
fue hec•r ~· claros v deflnldo1 loa criterio• v procedlmlento1 a seguir, teniendo 
como objetlvo1 e1peclflco1 loa de facilitar v deareglamentar la realización de actos 
por p1ne de la IED; 1lmplilicar administrativamente los procedimiento•; dar 
tran1parencla al contenido normativo de laa re1olucione1 Generalea, v armonizar 
1l1tem6tlcamante al conjunto de Resoluclonea Generales•.82 

La modlflceclón estuvo regid• por un objetivo general, hacer mll1 clarea v precisa• 
le1 reglll del juego contenldH en laa resoluciones generalea, con el fin de dotar de 
m1vor 11gurlded jurldlca a loa lnveralonlataa naclonalea v extranjeros, tomando en 
cuente que 11 aegurldad jurldlca e1 uno da 101 Ingredientes básicos para atraer 
nuevo1 flujo• de IED. 

"L• R11oluclón Genaral Unica contenla XI secciones v pretendla observar un orden 
lóglco .... Le ucclón 1 regula la presentación v trámite que debe darse a las 
aollcltud11 que 1obre IED 18 pre1&nten ante la CNIE o ante 1u Secretarlo 
Ejecutlvo .... 111 aecclones 11, 111 y IV atienden a la Interpretación concreta de 
alguno1 precepto• de le LIMRE; la sección V alude a la inversión extranjera en 
maqull1dora1, H decir, • una Inversión que IB dirige a una actividad económica 
11paclllc1 .... 11 Hcclón VI 11 refiera a cierto• 1uje1os que puedon realizar 
datarmln1dH lnvaralonH qua 11 CNIE concibe como de especial beneficio para el 
P1l1 .... L1 ucclón VII ilude a la IED que proviene de empresas medianas v 
pequall11 del exterior v que 1e dirige a establecer ese tipo de empresas en el país. 
Le VIII regula le IED en 101 fideicomisos; la IX la que tiene lugar en nuevas 
actlvldadea económicas o nuevas lineas de productos; v. finalmente, la Sección XI 
trata el muv Imponente tema da la delegación da lacultade1 que hace la CNIE en 
favor di 1u Secretarlo Ejecutivo. •83 

821c1em. 
83 Jelme Alv.,H. ap, cit., "'11· 391 y 392 
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Podemos concluir que durante la administración de Miguel de la Madrid, exlatla en 
todas las 11ct1vldades económicas restricción a la partlclp11clón mayoritaria da loa 
capitales extranjeros. No obstante lo anterior, en algunas 11ctlvldadea la CNIE podla 
11utorlzar de acuerdo a pardmetros de convenlencl11 naclon11I, lnveralón extranjera 
mayoritaria. 

"En loa caso• en que laa dlaposlclonaa legalea o reglamentarlH no exijan un 
porcentaje determinado, le Inversión extranjera podr• participar en une proporción 
que no excede del 49% del capital de 181 empreaa1 y elempre que no tange, por 
cualquier título, le facultad de determinar el manejo de le emprHe. Le Comlelón 
Nacional de Inversión Extranjera podrll resolver sobre el aumento o la disminución 
del porcentaje a que alude el pdrrafo anterior, cuando a su juicio 1811 conveniente 
para la economía del pala y fijar las condiciones conforme a las cuales se reclblrll, 
en casos especificas, la Inversión extranjera. •84 

No eaté por demlls seilalar que una de las excepclonea, lo constituye la Resolución 
General No. 2, que permite a las empresas maqullador81 constituirse hasta con 
100% de capital extranjero. 

3.2.3 El Mecanismo de Sullltuclón de Deuda Pública por Inversión 
ISWAPSI 

Los cambios económicos que desembocaron en una crisis financiera mundial sin 
precedentes el Inicio de la década de los ochenta, condujeron a un gran número de 
paises e modificar su actitud frente a la IED para establecer políticas destinadas a 
atraerla, substituyendo aquellas otras tradicionales cuyo propósito consistía en 
controlarla. 

"En la década de los ochenta, es fácilmente detectable un consenso Internacional 
tendiente a la flexibilidad de las regulaciones aobre lnverslonea extranjeras. Dicha 
flexibilidad va acompailada de una ampliación de las posibilidades del capital 
fordneo para acceder a sistemas de Incentivos y garantras. Puede afirmarse que tal 
tendencia responde a cambios profundos en las condiciones socloeconómlcaa, en 
particular, al ritmo y características del proceso de lndustrlallzaclón y e las 
transformaciones que se están operando en las estructuras productivas 
mundlales."85 

Algunos países en desarrollo con problemas de endeudamiento externo han 
Instituido programas destinados a intercambiar deuda por Inversión. El propósito de 
estos programas es además de reducir la deuda, Incrementar la captación de IED. 

84 Marco Jurídico y Administrativo de la lnveraldn Extr1njer1 Olr1c11 en M•xico, Ley para Prgmeyer 
fa fnyers!On M111icana v Aegylar la Inversión 1xtraniar1 Arttculo s•, Cu1derno1 SECOFI, p•g 45 y 
46. 
85 Jaime Alvarer, op. cit., ptg. 580. 
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•Tenlo loe 1ujeto1 tr•dlclonalmente export1dor11 de 101 flujo• (fundamentalmente 
111 empr1111 tr1nsn1cloneltl1) como 101 nuevo1 partlclpant11 U1 banca 
tren1neclon1I), y 1quello1 lntere11do1 en recibirlos, han desarrollado nuevo• 
mec1nl1mo1 t1ndl1nt11 1 f1cllitar 111 tren11cclon11, reducir 1u coito, elevar 1u1 
monto• y e11gur11l11 rendlmlento1 1tractlvo1 • los Inversionistas. Uno de aso1 
mec1nl1mo1 flnanclero1 m61 lmport1ntH p111 1101 efecto• ion praclsamente 101 
Sw1p1•86 

El Instrumento conocido como Mecanlamo da Substitución da Deuda Pública por 
lnv111lón Productlv1 no 11 originarlo da México alno da Chile, pal1 que lo 
11tebl1CIO 1n 1u Progrem1 de reactivación 1conómlce en el ello de 1985. Ha sido 
po1t11lorment• utlllzedo en mucho• per111 que tienen problema1 de endeudamiento 
externo y ro conciben como una re1pu&1t1 e le problemétlce que genere su pego. 

De1d11u1 Inicio• en Chile durante el mes de mayo da 1985, el Programa de Swap1 
1e concibió como un Instrumento viable para atraer Inversión extranjera. Este papel 
que H le asignó como agenta promotor de la IED, tiene mayor peso en 
comparación al que se le otorga como un mecanismo para el pago de la deuda. 

•Lo eaenclal de la operación consiste en que conforme a los Convenios de 
renegocleclón de la Deude, 11 lo autoriza el órgano financiero del pal1 deudor el 
llemado •pepe1• de 11 deude puede 1er •dqulrldo por un inve11lonl1te extranjero en 
101 Benco1 Acreedore1 1 un valor Inferior al nominal (ahl esta la ganancia para el 
lnveralonlltel, p11e po1terlormente 11r r&1catado por dicho órgano en la moneda 
del propio p1l1 deudor, que 1e ahorre • t11v61 de e1te procedimiento 181 dlvlHI 
que aon ten escasas, normalmente con un descuento. El destino de los fondos es 
flj1do por el propio para deudor. la deaventaja para 6ste consista en que hay un 
•p11p1go•, 11 decir, un pago por edelantado del cr6dlto.•87 

D11d1 une óptlcl financiera este nuevo m6todo de atraer la IED, Implica un menor 
coito pare 11 lnveralonlste extranjero que realiza la operación. No constituye, como 
Y• ae mencionó, un instrumento con el que propiamente se busque pagar la 
totalidad di la deuda externa, aunque tiene el efecto evidente da liberar de 1u1 
obligaclonea como deudor•• el Estado mexicano o a organismos descentralizados o 
empre1a1 públic111 que la contrajeron. 

El Swap es un mecanismo mediante el cual un Inversionista compra deuda de un 
pala en d111rrollo, con un deacuento en el mercado secundarlo del acreedor que la 
tiene an tu podar. El pal• deudor compra ese deuda en le moneda local e un valor 
c1rc1no 1 1u v1lor nominal. El Inversionista Introduce le moneda local recibida en 
c11idld da •partlclp1clón 1ocia1• an un1 compellla local para 1er u1Bda da 11 
m1nera que fue aprobad• por las eutorldade1 del pels enfltrlón. 

86 J1lme Alvoror, op. cit., p•¡. 581. 
87 Jlime Alvorez, op. cit., p•¡. 582 y 583. 
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"El lnvarslonl1t• extranjero •dqulara del •creador detent•dor de I• deuda extern• 
mexicana (uaualmente de la banca extranjerel un cr•dlto • un descuento, que en 
promedio H del 60%, por lo que p1g1 cad• dólar de cr•dlto • 0.60 dólarH. Elte 
cr•dlto ae lo p1g1 el Eatedo mexicano en pHoa mexlcenoa, •plic•ndo 11 taH libre 
en vigor, que conforme al manual, H el promedio de compraventa del tipo libre de 
por lo meno• trH casas de cambio bancario del pal• del di• del cierre de la 
operación (Manual, Capltulo IV, cuarto pérrafol. meno• un porcentaje que fluctúa 
de O a 25% de descuento, conforme 1 la tibia pravlata en al anexo C del 
manu111.•88 

Desde el punto de vista económico 18 cambia lnveralón axtrenjera "Indirecta• por 
ºdirecta•. En lugar da cr•dlto se adquieran acclonea. H decir, capital. 

A partir de su Htablaclmlanto, los programas han sufrido cambio• Importantes v 
han evolucionado, como fue el caso da Mllxico. Continúa existiendo hoy en die, un 
gran potencial para su aplicación, qua deriva del temallo da 11 deuda de loa palae• 
en de11rrolio, eal como de las creclentea necesidad•• de Inversión qua tienen Htoa 
palies. 

El eatableclmlento del mecanismo citado en M6xlco respondió 1 la variable 
promociona! de la Política en materia de IED, v 1 la necealdad de 1plicar esquemaa 
que fomentaran la actividad productiva del pala, da acuerdo con loa Planes v 
programas establecidos por el Gobierno de la República. 

Una de las determinaciones de la CNIE, de gran Importancia desde la perspectiva 
económica, ha sido la lnatauraclón del mecanlamo égllmente bautizado en el 
lenguaje financiero Internacional como los Swapa. 

Al Inicio de su aplicación, la Comisión Nacional de lnverslone1 extranjaraa CCNIEI 
fue el organlamo competente para resolver préctlcamente todo• loa caso• de 
cepltalizaclón de paslvoa. de ahl que ae convirtiera en un protegonlata en extremo 
Importante del mecanismo, debido a que se le concibió como promotor de la IED v 
la función da la CNIE consiste precisamente en regular v promover el Ingreso del 
capital foranao en México. en términos qua resultan de beneficio pare ol pala. 

Conforme e la clausula 5.11 del Convenio de Reestructuración de la Deuda del 
Sector Público suscrito entre el gobierno mexicano v lo• bancos acreedores, tanto 
el del 29 de agosto de 1985, como el celebrado en marzo de 1987, se estableció 
la posibilidad de utilizar los derechos de cobro de la deuda del sector público para 
convertirlos en •acciones calificadas•, es decir, en títulos representativo• del 
capital social de empresas públicas o privadas. 
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lnlcl•lrnent• •I rnec•nl1mo fu• utlllzedo par• diversos actos, talea como el pago de 
provHdore1 n•clonelaa o el d• p11lvo1 de 1ociedadea nacionalea de crlldilo, no 
1imndo •pllc•bl• par• •quellH oper•clonea que 1uponl1n I• Hlld• de dlvl111 del 
p1l1. En I• 1ctu•lld1d, •I mec1ni1mo vigente 1ólo tiene dos destlno1: financiamiento 
d• provecto• de Infraestructura y privatización de empresas públicas con el objeto 
de f•clllt11 11 ejecución del program'I de redlmen1ionamiento del Estado. 

"L• cl•u1ul1 5 .11 no conllituye une dispo1lclón obllgatorl1 p1r1 al E11ado 
rnexic1no, 1lno que quede 1 1u arbitrio determinar su eplicebllldad, ea decir, que 
v•lid•rnente puada •b1tanerH de otorgar Swapa. Tan ea esl, que el mecanl1mo 
dejó d• utlllzarae deade noviembre de 1987 y 1e reln1t1uró an condlclonH muy 
divaraea 1n mayo de 1990. •89 

El programe de swaps invlt1 • I• IED e aponer recursos adicionales que permitan 
un mayor crecimiento económico 1 travlls de la Inversión productiva, creando 
nuevos empleos, mejorando 101 flujos financieros, lo que trae como consecuencia 
fonalecer 111 re19rv11 de dlvl111 del Banco de MéJcico e inclusive impulsar las 
expon1clone1. 

Se treta de un mecanismo promociona! de la IED, es decir, una variable de la 
polltlc• económica del E1tado mexicano, que entre otros de su1 fines, persigue 
•traer el capit•I for•neo •I pala para complementar el ahorro Interno, v no un 
instrumento qui H h•Y• dlHll•do preferentemente pera alcanzar estrictos fines 
flnenclero1 como sucedió en otros paises. 

Un• de 111 repercusiones que loa paises deudores debieran cuidar de manera mas 
celoH, ea el Impacto en 11 polltlce monetaria, puesto que loa Swapa aumentan el 
volumen d• le m11e monetaria circulante y por lo tanto, presionan hacia el lado de 
le demande, y varios de loa palsea deudores, mejor dicho todos ellos, han tenido y 
algunos tod1vla tienen problemas muy Hveroa con la inflación. 

De •hl I• necesidad de que loa gobiernos elijan programas de Swaps cuyos fondos 
1e d11tln1n • financiar provecto• en 101 cuales se disminuya el Impacto 
lnfl1cion1rlo, telea como 101 turl1tico1, que Implican la construcción de hoteles, 
centros recr11tivo1, condomlnlo1 y otro tipo de edificaciones, porque en ellos los 
d11embol101 van h1clllndoH 1n parcialidades e Implican un periodo de tiempo que 
H 1xtiend1, por lo que le presión hacia le demanda es menor. 

Desde 11 perspectiva de le polltlca económica, este instrumento posee ventajas a 
Inconvenientes, aunque en el enlllisls final, el hacer el balance, as claro que la 
Admlniltración Pública Mexicana eatll convencida de su utilidad. 

89 Jolme Alvar11, op, cit .. p•g. 593. 
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Ciertamente la operación del mecanl1mo contribuyó • 101 plana1 da promoción. En 
1988 18 auiorlaron 88 1ollcltudH da Swap1 y 1a capt1ron • travl1 da Ht• 
ln1trumanto un total da 1,097 mlllonH da dólaraa, H decir, al 46% da la IED da 
dicho ello. Ptra 1987 1a aprobaron 262 1olicitudH da deuda por lnvar1ión, lo qua 
aignlficó una captación da 1,847.6 millona1 da dólaraa, 48% del total. IV•r Cu•dro 
Na. XII. 

Al rHlizar un en61i1i1 aobra el crecimiento qua ragl11ro la IED en 1986 y 1987 con 
la utilización ·de Swapa, podamoa observar qua en dicho1 alloa loa montoa da 
capital forlneo qua ingresaron • nua11ro peri aumentaron en 30% y 107% 
respectivamente con respecto al allo da 1986. 

Uno1 ellos después 1a volvió e instaurar el Programa da Swapa con un sillama de 
subastas, planteado como un instrumento financiero de apoyo a programa• 
vertebrales del Gobierno Federal, tales como los de Infraestructura y de 
raprlvatlzación de algunos campos del sector pllblico y parHllatal. 

··El día 30 de. marzo da 1990, 18 publicó en el Diario Oficial de la Federación al 
Programa de Intercambio de Deuda Pllblica por capital .... El programa aa dellina a 
promover exclusivamente dos actividades aconómlc11, ea decir, que persigue 
concretament• doa objetivos fundamantalea: estimular le invar1ión nacional y 
extranjera en proyectos de infreastructure, y apoyar la daalncorporación da eclivoa 
del aector pllblico. Establece también dos limitaciones pare au realización: un límite 
cuantitativo v otro temporal. En cuanto al a1pacto cuantilltivo el monto da loa 
derechos da intercambio de deuda pllbllca externa por cancelar ascenderé a 3,500 
mlllonaa de ddlarea y el plazo de duración del programe aerti hasta el 30 de junio 
de 1993. Estos límites resultan da gran utilidad para que loa Interesados en 
participar en 41, sepan e qua atenerse respecto • montos y tiempos. Ello impide 
que surjan expectativas infundadas. •90 

A pesar da que nuevamente se Instauró el mecanismo, la CNIE consideró no 
pertinente utilizar en alta ocasión dicho Instrumento, apegdndose a 101 
llnaemlantoa económicos da contención Inflacionaria. 

3.3 l• Política aobra la lnveralón Extranjera Directa durante I• 
Admlnlatr1cl6n dal PrHld•nta Cario• SallnH da Gortarl 

Da acuerdo cori lo establecido en la Constitución y en la Ley de Planeaclón, sala 
masas de1pu .. de que tome posesión el Preaidente de la Repllbllca, debe preaanter 
el Plan Nacional de Desarrollo, en donde 18 plantean 101 objetivos y las estrategia• 
qua al gobierno 11gulrti en loa algulentaa aela elloa. 

90 J1lme Alv11or, op, cit .. 607 v 608. 
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•e1 gobierno del PrHld1nte Cerio• SellnH .. planteo como objetivo fundamental 
recup11er 11 crecimiento Htable y aoatanldo de la economra, para lo cual ha 
adoptedo medidas encemlnadaa a le modernización del para. Una de las medidas 
fund1man11lea que H proponfen pera alcanzar la modernización consistió en la 
apenura da la economra al axterlor, que permitiera a la planta productiva 
aprovechar 111 innovacionea tecnológlca1, eumentar le froductlvldad y lograr Hf 
competir eflcezmente en 101 mercado• intarnaclonalea•.9 . 

En mayo di 1989 H prHentO el plan pare 11 periodo 1989·1994. En matarla 
económica H e1t1blacleron do1 meta1; la primera, elcanzar de manara gradual, 
hecla flnale1 del parlado da vlge"cle dal Plan, un crecimiento aostenldo de la 
actividad tconOmlca cercano al 6.0%. L1 aegunda conalste an reducir 
gredualmante la Inflación Interna ha1ta alcanzar un nivel similar al Internacional. 

~era la conucuclón da 101 objetivo• 1a definieron tres eatrateglas de polftlca 
económica: rnantenar y fonalecer la estabilización de la economfa, ampliar la 
dl1ponlbllldad de r1cur1D1 pare la lnv1r1lón productiva y modernizar le economfa, 
con el prop61lto de adaptar las estructuras a las condiciones especificas por las 
que 11ravl1H el peri. 

Al conald1rar la• expeclltlVH originales, se puada sellalar que la primera meta no 
fue cumplida, puesto que durante el periodo da referencia, ae obtuvo un 
crecimiento del 2.9% y para 1993 fue da sólo 0.4%. Sin embargo, en materia da 
Inflación, 1n los últimos ellos del periodo ae han registrado cifras de un dfglto y 
M611lco 11tuvo cerca da loa Indicas da crecimiento de precios que observan loa 
pel1H desarrollado1. 

De1d1 11 Inicio del Gobierno Sallnlata, la estrategia económica asignó a la Inversión 
extr1nJ1re directa el objetivo de contribuir a modernizar el aparato productivo 
n1clon1I. LI política de promoción del capital externo se caracterizó por su 
dlnaml1mo y flaxlbllldad anta los cambios en el entorno Internacional y se sustento 
en trH pllara1: 

L• aplicación da una polftlca económica qua generaré la confianza necesaria 
pera loa c1pltal11 111trenjero1; 
La •decuaclón del marco jurldico da IEO a los objetivos da Internacionalización 
de la economla mexicana, y 
La promoción de mecanismos da asociación del capital foráneo con el nacional. 

Con 11 objetivo de hacer més competitivo al pala en la recepción de capitel externo, 
•• 1decuó 11 legislación en la materia a las condiciones cambiantes da la economía 
mundial. 

9 1 Jaime Serra Puche, Prt11nt1cjOn, M•rco Jurldico y Admlni1tr•tivo de 1• lm1•r1idn E•tr•nj1re 
DlrecUI "" Mhlco, Cu1dorno1 SECOFI, pag. 7. 
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En mayo di 1989 11 publicó 11 R1gl11n1nto d• 11 l1y d1 Jnv1r1lón Extr1nj111. 
ml1mo qu1 1d1m61 da d•r m11yor cl11ld1d 1 101 crlt1rlo1 da lnt1rpr1t1ción del 
1nt1rlor reglamento, 1lmpliflcó 101 tramlt11 1dmlnl1tr1tlvo1 y eportó nuevo1 
mec1nl1mo1 de participación del capital for41neo. 

En diciembre de 1993 antró en vigor 11 nuav1 lay de lnveralón Extranjera, con I• 
cual •• pretende proporcionar al inv1ralonl1ta foraneo un merco legal que da mayor 
Hguridld • 1u inversión. 

"El actual Gobierno Mexicano 11988-19941 h• adoptado una política activa, Hgún 
el Plan Nacional da D11arrollo 1989-1994, de promoción de la IED aún maa 
agrealva que 1u predecesor. Se he 1bandonado el caracter "11lectivo• de la politice 
promoclonal. Se busca atraerla y fomentarl1 en todo• 101 1ectore1, excepto loa 
pocos que han quedado reservado• al Estado o • I• lnveraión nacional 
•qulmlcamente pura•, pero especialmente en aquellos en loa que puede coadyuvar 
ma1 eficazmente • le ejecución de 101 programas de reactivación económica 
11tablecldo1 por el rdglmen del Presidente Sallnaa• ,92 

le actual polltlca sostiene que una vez admitida la IED ea nece1ario adoptar una 
actitud abierta que le permita crecer, puesto que no 11 le puede condenar al 
eatancamlento, ni e permanecer estallica ante 181 nacealdad81 del mercado. Se 
debe alentar y 11tlmular para que contribuya a una real lnduatriallzaclón del pal1. 

Se trata de que la IED produzca y sea aliciente para que 1e generen benellcio1 
reclprocoa, de manera que la economle del pala en su conjunto se vea favorecida y 
el Inversionista extranjero reciba IH utllidade1 que aspara. 

"En materia de Inversión extranjera, las acciones del gobierno se han encauzado a 
lograr el mencionado cambio estructural de nuestra economla, de tal manera que 
dsta se dirija a sectorea que generen fuentes de trabajo, desarrollo tecnológico para 
el pala, exportaciones, turismo, nuevos polos de desarrollo económico y en 
general, riqueza para el bienestar del pueblo mexicano. Bajo este marco aa tuvo el 
acierto de publicar el reglamento relativo a la Inversión extranjera, que simplifica 
101 tramite• para su registro y da mayor transparencia a las reglas para la Inversión, 
da tal manera que se haga muy atractivo a los inversionistas extranjeros colocar 
su1 recursos en Miblco•.93 

la promoción da la Inversión extranjera traeral como consecuencia el 
establecimiento da nueva1 empresas en el territorio nacional que generaraln maa y 
mejores empleos. Estas empresas estaraln en aptitud de aprovechar la política de 
apertura comercial al producir localmente bienes y aervlcloa que podrén exportarse 

92 J1im1 AIVIFIZ, op. cit .. p•g. 92. 
93 Jo1• Maria Alverd1 Gov•. Introducción, M1tco Jurldico v Admlniatriltivo de la lnv1r1i6n 
E•tranj"a Olr1c11 en Mhlco, Culd1rno1 SECOFI, p~g. 1 O. 
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e otro• marcedo1, utlllzendo lea v1nt1jl1 compatltlvH que ofrece el para, lo que 
permitir• ecrecenter le presencia de México en el mundo. E1ta1 medldH convergen 
hec:la el objetivo fundamenlll de le modarnlzeclOn económica, que • 1u vez her• 
po1lble el crecimiento con equlded y 1in Inflación. 

No u treta d• qua le IED d11p1ace • 11 lndullrla nacional ya axl11ente. Sa deba 
procurer 1u pr111ncle en 11ctora1 qua no 11t•n bien atandldo1 o la HOclaclOn da 
capl11111 • fin de HClr provecho da IH ventaja• qua trae aparejadas la IED, 
11peclalmen11 al acceso • tacnologra avanzada y a canalea da comercialización ya 
Htablecldo1 para IH 1xpo"aclona1. 

Le Administración Salinllt• reconoció • trav6a d• varia• daclaraclona1 pública• da 
1u1 funclonarlo1, que la lnvaralón extranjare cumple una función cada vez m•• 
lmpo"lnt• en al proceso de deHrrollo da todos los paises, aapeclalmente de 101 no 
lndu1trl11izado1, debido • 111 contribuciones que puede aportar en materia 
tecnolOglce, 1dmlnl1tratlv• y da comercio exterior, y ha venido a subsistir a 101 
mecanl1mo1 1radlclonal11 de financiamiento como al crddlto externo, fungiendo 
como fuente de recursos para apoyar dicho proceso. 

Exista ada!M1 la necesidad da obtener y utilizar tacnologra moderna en 101 
procHOI lndu1trlalH y, daaafo"unadamenta en Mdxlco no se la dedica capital 
1uflclenta a le lnva1tlgaclón en Bita rubro, ni por el Estado ni por la empreaa 
prlvede. 

Preocupa a 1lguno1 aactoraa de la opinión pública qua pudiera caerse en una 
apa"ura lndl1crlmlnada, qua adam•• muy probablemente no alcanzar• 101 
rHultadoa po1itlvo1 B1parado1. La Admlnlllraclón Pública ha asegurado qua no a1 
a1r, alno qua .. trata da dar un paso adelante en al camino ya emprendido de 
vincular aflclantamenta el aparato productivo local en el sistema económico 
lntarneclonal, a trav61 de la pa"lclpaclón de laa corporaciones originarias de otros 
p1r111. Sin embargo, desda un punto da vista muy personal, me parece que esa 
apa"ura no garantiza un daapegua da la actividad abierta al capital a11tranjero y 
mucho menos da la aconomra en au conjunto. 

"Al pre11nt1r 11 nuevo Reglamento da la LIMRE qua es una a11pra1lón da la nueva 
polrtlca en matarla da IED 11 ha 1011enldo qua constituya un claro avance en el 
1Ju1ta gradual da la economra frente al cambio en las condicionas 1ocloeconómlca1 
del entorno exterior y 111 del para, al superar algunas rlgldec11 del Marco Jurídico 
qua 11 h1br1n vualto lnnacaHrlaa a lnconvenlentea, tanto por la creciente 
compallncla por atraer nuevos flujos de Inversión que se verifica en todos loa 
perna. Independientemente da 1u grado da desarrollo o su 1111eme polrtico y la 
globalizaclón da las empresas, como por la circunstancia de que el pars ha crecido 
y 11 h1 fo"alacldo, por lo qua hoy en día, puede recibir mayores volúmenes de 
Inversión extranjera que complementa el ahorro interno. El sector privado nacional 
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también 11 ha fortalecido y esté apta para compatlr con la lnveralón extranjera en 
un plana de Igualdad. •94 

El PND puesto en practica durante la admlnl11raclón 11linl11a, afirme que con la 
apertura comercial, se eapera que 101 beneficios potenclalea de la Inversión 
extranjera aumenten con1lderablamen1e y 11 conviertan en un complamenlo natural 
a la Inversión nacional. La mayor compatencla que propicia 1• apertura del mercado 
n1clonal evita que IH empreaaa axtranjarea puedan gozar da utllldeda1 
extrlOrdlnarlH, provenlen!H de mercado• pro1egldo1 y a co11a del consumidor. 
Con1lder• qua la IED e1 benéfica por 4 razone1: 

1. Genera empleos directos e Indirectos, permanentea y bien r1mun1rado1; 
2. Prove1 al pala de recursos fraaco1 para al sano financiamiento de las empre1111 
3. Aporta tecnologras modarnas • la planta Industrial; y 
4. Alienta el eafuarzo exportador del para. 

A este respecto cabe sei'lalar que el PND no especifica lo que considera como 
empleos bien remunerados, además de que la tecnologla que se transmite • la 
empresa filial no siempre es la más adecuada para 1u entorno económico y aunque 
provea recursos frescos, en la mayor parte de los caso1, el monto que se registra 
por la salida de regaifas aupara la Inversión original. 

Por lo antes expuesto, podemos concluir que durante la pa11da administración, 18 
registró una mayor apertura • la IED, dejando de lado 101 compromisos lndustrlale1 
(desarrollo de proveedores, balanza equilibrada, uso de tecnolograa de punta, etc.) 
a 101 que anteriormente 18 sujetaba a las compallla1 extranjeras. Esta pérdida de 
controles, trejo como· consecuencia un Incremento en los déficits comerciales da 
este tipo de empresas, 101 cuales traerían consecuencias funestas para el entorno 
macroeconómlco de nuestro pals. 

3.3.1 El Regl1mento de 11 Ley de lnveralonH Ea1r1njerH 

El actual Reglamento de la ley para Promover la Inversión Meldcana y Regular la 
Inversión Extranjera CRLIEl, es un paso significativo en la modernización económica 
promovida por la actual administración. las medidas decretadas aceleraron al 
proceso de desregulación de la actividad económica de nuestro pals. Es 
considerado como el mayor cambio desde que se promulgo la "ley para Promover 
la Inversión Mexicana y Regular la lnver1Jón Extranjera• en 1973. 

"El 16 de mayo de 1989 11 publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la ley 
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (RLIEI. Este 
ordenamiento se crea en forma congruente con la política de le apertura comercial 

9• Jaime Alvarez, op. cit., p•g. 99. 
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del para. Se pretende con el nuevo RLIE, atraer flujos comerciales Internacionales 
que complementen el ahorro nacional, generen empleo1, modernicen la planta 
Industrial del para y traigan consigo tecnologra de punta que permita a México 
Incrementar 1u1 exportaclone1, y mejorar 111 calidad de 1u producción para podar 
competir adecuadamente en 101 mercados lnternaclonele1. •95 

El aumento de la IED en 101 últimos ellos ae liga a un sostenido y consistente 
Hfuerzo promoclonal da las autorldada1 y otras lnatltuclonea mexicanas, al Igual 
qua • 181 diferentes modificaciones que 1e realizaron en al marco legal para el 
astableclmlanto de ras empresas extranjeraa en el pala, en particular al Reglamento 
de la Ley para Promover la Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera. 

Loa cambios al Reglamento en mayo de 1989 simplifican loa procedimientos para el 
establecimiento de nuevas Inversiones foráneas, permitiéndolas sin previa 
autorización bajo algunas consideraciones qua adelante aellalaramos. 

"El Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera, publicado recientemente, proporciona transparencia, 
neutralidad y seguridad al inversionista y responde plenamente al esplrltu promotor 
que caracteriza a la política del gobierno de la República" ,96 

El RLIE contempla un novedoso régimen para la IED con los siguientes cambios 
principales al sistema: 

Permite la participación en cualquier proporción de IED Chasta 100%1 en forma 
automática en aquellas actividades no Incluidas en la clasificación anexa al 
Reglamento, siempre que se cumpla con ciertos requisitos. 

Se permite, sin requerir de autorización, la ampliación de la actividad de las 
empreaaa con Inversión extranjera ye establecidas e través de la apertura de 
nuevo• Htablaclmlentoa o la operación de nuevos campos de actividad económica 
y la fabricación da nuevos productos cuando la inversión sea realizada por 
empresas maqulladoras, altamente exportadoras o de comercio exterior, o sa 
cumpla con ciertos requisitos. 

Se permite, sin requerir de autorización, a los Inversionistas extranjeros 
adquirir en cualquier proporción acciones de sociedades establecidas o en el acto 
da su constitución siempre que las empresas operen o se constituyan para realizar 
actividades de maquila u otras comerciales o Industriales de exportación. 

9~ Jorge Amigo, op. cit., p•g. t 9. 
9 J1lm1 Serr1, op. cit., pag. 7. 

91 



Josd Pablo Osegu11Ta FTanco 

Se permite la celebración de fidelcoml101 por 101 que loa lnveralonl1t81 
extranjeros adquieran derechos de voto y pecuniario• alln cuando rebasen la 
proporción del 49%. 

• Establece la afirmativa automática en 45 dlaa hábllaa a penlr de que se Integra 
el expediente por la autoridad de la materia. SI corre dicho plazo sin haber aldo 
resuelta la solicitud presentada, se conslderar6 que he aldo reauelte 
favorablemente. 

Se crean dos Instrumentos nuevos: los fldelcoml1oa de Inversión temporal y 
los fideicomisos de Inversión neutra. 

• Crea un Comité para la Promoción de la Inversión en México que tiene como 
funciones principales las de establecer las bases pare le Implantación de la 
estrategia de promoción Integral e Institucional de le lnveralón, nacional y 
extranjera que se desarrolle concertadamente por los 1ectore1 público y privado. El 
comité elaborará un directorio nacional de lnverslonl1ta1 mexicano• lnterasado1 en 
realizar Inversiones en asociación con otros Inversionistas mexicanos o extranjero1, 
aar como un catdlogo de proyectos y propueatH de Inversión para realizarH en el 
pals. 

Cambia el RNIE y los procedimientos de Inscripción, haciendo del mismo un 
órgano más compacto y eficiente al eliminar varios requisito• a 101 que se velan 
obligados a cumplir los Inscritos para mantener su registro. Reduce las aecclonea 
de Inscripción a sólo tres: de las personas físicas y morale1 extranjeras: da 181 
sociedades; y do los fideicomisos. 

En el nuevo reglamento se abre a la Inversión axtranjare la mayor/a de 181 
actividades económicas, sujetando únicamente a las empresas que hagan uso de 
este derecho a compromisos de comportamiento. De este forma da las 754 claaas 
económicas, permanecen reservadas al Estado 12 actlvldadas 11.6%). Entre ellaa 
destacan petróleo, petroqulmlca básica, comunicaciones talegrdflcaa y 
radiotelegráficas. 

El segundo grupo do actividades está exclusivamente reservado a productores 
mexicanos. Incluye 33 actividades f4.4%J, entre les cuele1 se tienen radio y 
televisión, transporte terrestre y aéreo con matricula nacional y algunos servicios 
financieros como casas de cambio y casas de bolsa. 

En el tercer subconjunto se permite la participación extranjera con un máximo del 
34% del capital. Está Integrado por 4 actividades mineras que incluyen la 
extracción y/o beneficio de carbón mineral, minerales de hierro, roca fosfórica v de 
fluorita. El cuarto grupo comprende 8 actividades y admite un topa de 40% da 
participación extranjera. En esta situación están las clases Industriales que forman 
parte de la Industria automotriz y la potroqulmlca secundaria. 
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Le quinte categorle del reglamento establece el topa méxlmo de 49% de 
participación extranjera. Dentro de estas 25 categorlas (3.3%1, tenemos pesca, la 
extracción y/o beneficio da minerales metálicos no ferrosos y minerales no 
metéllcos, servicios da transporta por agua, servicios telefónicos y otros servicios 
da telecomunicaciones. 

La llltlma catagorla requiera da la resolución previa de la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras para qua la IED participa en forma mayoritaria. Esta 
catagorla es la mas numerosa y comprenda las restantes 60 actividades 
restringidas (7.9%). En este grupo se Incluye la agricultura, la Industria da la 
construcción y aarvlclos de asesorla, representación y gestión relacionadas con 
seguros y fianzas, además de otras actividades diversas. 

Da asta forma con al actual reglamento, quedan abiertas al capital extranjero 612 
ramas económicas, lo que representa el 81 % del total. 

Por lo demés como ya se sellalo, la IED ahora puede participar mayoritariamente en 
algunas actividades en las qua antas lo hacia en forma minoritaria; asimismo, se 
han abierto nuevos campos a la IED en les que puede operar y qua previamente 
estaban reservados a los Inversionistas nacionales. Se he dedo también la opción al 
capital extranjero de adquirir empresas pareestatales que no estén consideradas de 
participación exclusiva del Estado (energéticos, ferrocarriles, explotación forestal, 
entre otros.1 

Desde el punto de vista fiscal, la IED tiene un tratamiento similar al que se otorga a 
101 empresarios mexicanos; llnlcemente las empresas maquiledoras que en su 
meyorle son de capital extranjero, estén exentas del impuesto del 2% al valor de 
los activos fijos. Las compei'lías extranjeras al igual que las mexicanas, adquieren 
diversos bienes y servicios vendidos por el sector público a precios reducidos, 
elemento adicional de atracción a la Inversión foránea. 

El gobierno ha puesto espacie! cuidado en el uso de la tecnología del exterior y en 
la adquisición de bienes de capital por nacionales mediante la aplicación del 
Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, que se 
publicó en enero de 1990, que facilita a las empresas la contratación de tecnologla 
de acuerdo a sus necesidades, permitiéndoles realizar tratos directos para al pago 
de regalías a los proveedores, asl como las modalidades de la adquisición de la 
compra. 

En este sentido, se ha simplificado el Reglamento a fin de no desmotivar a los 
proveedoras da tecnología, a le vez que se ha facilitado su acceso al territorio 
nacional vle franquicias, desarrollos de cooperación tecnológica y explotación 
copartlclpativa de marcas. 
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No obstante, aún existen 6reas de la economla mexicana en IH que convendrle 
definir la participación de la IED; espacialmente 181 relatlv11 al saetar 1arvlclo1 y 
sobre todo en el área financiera. 

3.3. 1. 1 Aprobación Autom6tlce de EmprHH 100% EatrenJerH 

Uno de los principales avances en la atracción y libaralizaclón de ra polltlca sobre 
IED se establece en el articulo 5° del Reglamento y se refiere a la autorización 
automática da nuevas empresas con 100% da capital foráneo. Puedan hacer uso 
de este procedimiento, todas aquellas empresas cuya actividad económica no sa 
encuentre contemplada entre ras 142 actividades reguladas. L11 1mpras11 qua sa 
acogen a los lineamientos establecidos por el citado articulo, deberlln cumplir con 
ros siguientes criterios: 

El monto de la Inversión no deberé exceder de 100 millones de dólares. 

El Proyecto se deberá ubicar fuera de las zonas da mayor concentración 
Industrial (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey!. 

La Inversión se realizará con recursos provenientes del exterior, y el capital 
social pagado no seré menor al 20% da la Inversión total. 

El Inversionista deberá mantener un saldo de equilibrio en su balanza da dlvl1H 
durante los primeros tres años de operación. 

La empresa tendrá que generar empleos permanentes y programas de 
capacitación laboral. 

Se utilizará tecnología adecuada y que no contamine. 

Con el limito de 100 millones de dólares para la aprobación automática, se espera 
estimular la entrada de empresas medianas de acuerdo a los estándares 
Internacionales, y relativamente grandes para estándares nacionales. El mecanismo 
facilita a productores mexicanos encontrar socios extranjeros. 

En caso de que la sociedad no cumpla con uno o algunos de los criterios antes 
sei\alados, deberá solicitar su aprobación ante la CNIE, quien considera la 
autorización do las propuestas con base en cinco criterios, en lugar de los 17 que 
anteriormente empleaba: 

Complementarledad con la Inversión nacional. 
Efectos en la balanza de pagos. 
La generación de empleo asociada a las Inversiones. 
Contribución al desarrollo regional. 
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• Aportación tecnológica. 

E1toe crlterlo1 norm1n 111 d1cl1lon11 p11a 111 1ollcltudH d1 lnver1lón tuman)era, 
pero H 1pllc1n en form1 lndap1ndlente da cada uno da 101 Hctora1 en qua •• 
localicen los proyecto• sometido• e la aprobación de le CNIE. 

Por otra parte, en el artlculo sexto transitorio del reglamento ae establece un 
procedimiento parecido al anterior, por medio del cual lnveraionlataa extranjero• 
podr6n adquirir durante un periodo de trBI ellos a partir de la publicación del 
reglamento, acciones de sociedades que Impliquen que la participación total da le 
Inversión extranjera en el capital 1oclal de dlch&1 1ocledade1 reb11a, como 
rHultado de la adquisición de qua H trate, la proporción del 49% del ml1mo, 
siempre que estén conform91 en cumplir requisitos almller81 a loa contemplados 
para las nuevas sociedades. 

E1 importante destacar que desde que se permitió la utilización de este instrumento 
el 2% del total de la Inversión extrenjera anual se apegó a lo establecido por el 
artículo 5°, mientras que el 2. 7% lo hizo a través del 6° transitorio, 

3.3. 1 .2 Fld1lcomlso1 

El reglamento sobre IED da nacimiento a una serie de mecanismos que permite a la 
Inversión extranjera detentar Inmuebles o acciones en forma mayoritaria, pero 
temporal, en empresas mexicanas. 

Las nueva1 disposiciones amplían el émbito y proporciones da participación de la 
Inversión forénea a través de la figura Jurídica del Fideicomiso. Este Instrumento 
permite tres variantes: 

~ Fideicomiso de Inversión neutra. La Inversión neutra le permite al inversionista 
extranjero adquirir, mediante la Bolsa de Valores, cualquier cantidad de 
certificados de aquellas emisoras públicas que en fideicomisos constituidos, 
emitan acciones neutras. El capital "neutro• se define como el de tenedores de 
títulos de la empresas con derecho a los rendimientos económicos, pero sin 
derechos corporativos. 

"Los fideicomisos de Inversión neutra son equéllos en loa cuales ae permite a 
empresas que coticen en la Bolsa de Valores, a emitir una serle de acciones que no 
confieren derechos corporativos. Estas acciones se denominan serle "N" y se 
adquieren vía fideicomiso por Instituciones bancarias nacionales, que a su vez 
emiten certificados de participación ordinaria que pueden ser adquiridos por 
Inversionistas extranjeros. Estos certificados permiten al Inversionista extranjero 
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• Aponaclón tecnológica. 

E1to1 crlterlOI norm1n IH d1cl1lon11 p1r1 IH 1ollcltude1 de lnver1lón extr1n)er1, 
paro •• apllc1n en forma lnd1p11ndlento d1 cada uno de 101 Hctore1 en qui H 
localicen 101 proyecto• sometido• a la aprobación de la CNIE. 

Por otra parte, en el artículo sexto transitorio del reglamento se establece un 
procedimiento parecido al anterior, por medio dol cual lnverslonl1ta1 extranjero• 
podr6n adquirir durante un periodo de trea ellos a partir de la publicación del 
reglamento, acciones de sociedades que Impliquen que la participación total de la 
lnv1r1lón extranjera en el capital aoclal de dichaa 1ocled1d11 rebHe, como 
resultado da la adquisición da qua H trate, la proporción del 49"' del mismo, 
alampre que estén conformea en cumplir requisitos 1lmllare1 a los contemplados 
para las nuevas sociedades. 

Ea Importante destacar que desde que se permitió la utilización de este Instrumento 
el 2% del total de la Inversión extranjera anual se apegó a lo establecido por el 
artículo 5°, mientras que el 2. 7% lo hizo a través del 6° transitorio. 

3.3. 1 .2 Fldelcoml101 

El reglamento sobre IED da nacimiento a una serie de mecanismos que permite a la 
Inversión extranjera detentar Inmuebles o acciones en forma mayoritaria, pero 
temporal, en empresas mexicanas. 

Laa nuevas disposiciones amplían el émbilo y proporciones de participación de la 
Inversión foránea a través da la figura Jurídica del Fideicomiso. Este Instrumento 
permite tres variantes: 

~ Fideicomiso de Inversión neutra. La Inversión neutra le permite al Inversionista 
extranjero adquirir, mediante la Bolsa de Valores, cualquier cantidad de 
certificados de aquellas emisoras públicas que en fideicomisos constituidos, 
emitan acciones neutras. El capital "neutro" se define como el de tenedores de 
títulos da la empresas con derecho a los rendimientos económicos, pero sin 
derechos corporativos. 

"Loa fideicomisos de Inversión neutra son aquéllos en 101 cuales se permite a 
empresas qua coticen en la Bolsa de Valores, a emitir una serle de acciones que no 
confieren derechos corporativos. Estas acciones se denominan serle "N" y se 
adquieren vra fideicomiso por instituciones bancarias nacionales, que a su vez 
emiten certificados de participación ordinaria que pueden ser adquirido• por 
Inversionistas extranjeros. Estos certificados permiten 111 Inversionista extranjero 
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participar libremente en la Bolse Mexicanas da Valorea. E1101 fldelcoml101 
requieren de la autorización previa de la CNIE.•97 

= Fideicomiso sobre Inmuebles. Por medio de le formación da este tipo de 
fideicomisos, los Inversionistas foráneos pueden en le 1egunde modalidad, 
acceder a negocios de la Industria turística, centros comerciales y parquea 
Industriales entre otras actividades. Estas pueden localizara• en franjaa 
fronterizas y costeras, lo que tendr6 un efecto dlnemlzedor en la frontera norte 
del pala. 

= Fideicomisos temporales. Los Inversionistas extranjeros podrán adquirir 
cualquier monto de certificados de participación (acciones) 1obre empresas, en 
ciertas condiciones. Entre las que se mencionan en el nuevo reglamento estlln 
los casos da empresas que se encuentren en una situación de extremo 
desequilibrio financiero, reducción drástica en su1 venta1 o lnteresadaa en 
producir una nueva linea de producto destinada mayoritariamente a la 
exportación. En esta modalidad se establece una vigencia temporal mllxlma de 
20 ai'los para el fideicomiso, el cual esta sujeto a la autorización de la CNIE. 

Con este procedimiento, la IEO puede participar en forma directa en actividades 
restringidas, como serla el transporte aéreo y marltlmo nacional que estlln 
reservadas a mexicanos, o a actividades en donde se limita de manera especificas 
la participación extranjera como la potroqulmica secundarla, minería o autopartes. 

Cabe sei'lalar que del total de IED que ha entrado al pala de1de la aprobación del 
Reglamento, el 13% ha Ingresado al pals a través de fideicomisos. 

3.4 Promoción de la Inversión Extranjera 

México tuvo la experiencia única para promover su desarrollo en la etapa de auge 
petrolero do los años ochenta con base en el endeudamiento externo, de aqul que 
exista una clara visión en los diferentes sectores económicos del pals, de qua la 
opción de la IED (de largo plazo) para Impulsar la economía es mlls benéfica que 
los créditos foráneos. 

En perspectiva, en la década de los noventa se estima un fortalecimiento de los 
bloques económicos que se han formado a nivel mundial, lo que posiblemente 
acentuará la concentración de los flujos de inversión a las economías desarrolladas; 
ésto Implicará que México redoble esfuerzos promoclonales y busque nuevos 
mecanismos para atraer la IED al pals, en particular a las empresas de mediana 
escala que acrecentarán su participación en la actividad Internacional. 

97 Jorge Amigo, op. cit., 100, 
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"E1 Indiscutible que se he creado un entorno favorable para la modernización v el 
desarrollo de las empresas en México, asl como para su adecuada Inserción en los 
mercados Internacionales. Se atienden les necesidades de información de la1 
empresas y se ofrecen mejore1 1ervicio1 de apoyo a través de une gran red de 
instituciones en el país. Sin embargo, ea le demanda de 111 empresa v 1u empuje en 
productividad pera lograr cerrar ta breche que existe con rHpecto e sus principales 
competidores, to que permitiré mejorar la competitividad de le economía y el 
ingreso reel de tos agentes que participan en elle". 98 

El crecimiento sostenido y estable sólo puede lograrse, si éste se apoya en las 
potencialidades de cada región, en una modernización competitiva de las empresas 
y en el aprovechamiento de las oportunidades que se presenten. La desaparición de 
la protección y apoyo a la producción nacional obliga a las empresas a suplirlos, 
mediante el logro da ventajas competitivas que les permitan concurrir en el libra 
mercado con eficiencia. 

La apertura a la inversión extranjera directa es irreversible, por lo que México 
deberé sacar ventaja de las aportaciones que esta última le pueda brindar y 
desechar los elementos que pongan en entredicho la soberanla del país o Incluso su 
propio avance. 

La etapa de promoción tiene como propósito fundamental el incrementar el flujo de 
inversión del extranjero, a través de estrategias como: Mejorar la Imagen de 
México en el exterior; informar a los líderes de opinión, nacionales y extranjeros, 
sobre la nueva polltlca económica del país; identificar inversionistas y provectos 
potenciales, asl como generar visitas de inversionistas potenciales a México. 

Le modernización económica mexicana de los últimos ellos abre mayores 
posibilidades de expansión internacional para la planta productiva, a través tanto 
del intercambio de mercancías, como de coinversiones y alianzas estratégicas. 

Por ello, la consolidación de instrumentos y mecanismos para estimular y apoyar la 
Internacionalización de las empresas mexicanas dosempel\a un papel de 
Importancia fundamental. 

En particular, la competencia internacional por atraer capitales y tecnologla, precisa 
mantener condiciones adecuadas de competitividad, sobre todo para paises en 
desarrollo. Cifres elaboradas por el Banco Mundial demuestran que, en 1992, 79% 
de las inversiones tuvieron como destino a las naciones Industrializadas, y sólo un 
21 % de la Inversión internacional se canalizó a los paises en desarrollo. 

98 Edu•rdo Sutr•z Gon1Ale1, La CopDtrfCiOn Emprasarlal, Revista El Mercado de Valorea, Nllm. 2, 
Fobroro de 1995, pig. 19. 
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En estas condiciones, competir por atraer e la Inversión, exige mecanismo• 
eficientes de promoción de negocios y de Información. Bajo asta óptica, 101 
negocios son, fundamentalmente, una actividad entre partlculere1; 1a nutren con 
decisiones que corresponden e quienes da manera directa participan con 1u1 
recursos y experiencia en la formación y desarrollo de nuevos centros productivos 
o de servicios. 

El Estado puede contribuir a su consolidación por medio de Instituciones qua 
participen en la detección de oportunldadea potenciales de negocios; en la 
Identificación de socios adecuados, y en la facilitación da 101 proyectos. 

Esta promoción, para ser eficiente, debe ser slatem4tlca y especializada, 
enfoc6ndosu a Iniciativas concretas con viabilidad económica y financiera. A Bite 
propósito responde el Sistema Mexicano de Promoción Externa CSIMPEXl, que 
nació como concepto en febrero de 1993. 

Esta política de apertura influyó en los montos de IED registrados de 1989 a junio 
de 1994, los cuales ascendieron a 48, 773.6 md, cantidad qua supera en 103.2% a 
los 24,000 md propuestos como meta original para todo el sexenio y casi duplicó 
el monto histórico registrado hasta 1988, que fue de 26,600 millones de dólares, 
como observaremos con mayor detenimiento más adelante. 

En este capitulo hemos visto que las economías en desarrollo Iniciaron le 
adecuación do sus pollticas para atraer IED de manera congruente con el proceso 
de apertura que so experimentó a nivel mundial, con el propósito de financiar 1u 
desarrollo y la modernización de su planta productiva. La IED se convirtió en une 
fuente Importante de ahorro externo para estos paises, ante el escaso flujo de los 
créditos internacionales hacia los mismos. 

Móxlco estrechó la relación con la empresa multinacional y abandonó los rígidos 
requerimientos pare autorizar su ingreso al país y se centró més en loa de 
eficiencia; es decir, los relacionados a la generación de empleos, exportaciones, 
transferencia de tecnología y el impacto general en el desarrollo. 

De esta forma, los reglamentos y procedimientos aplicables a la Inversión 
extranjera durante la administración de Miguel de la Madrid se orientan a simplificar 
y agilizar los trámites administrativos, aprovechando al máximo la aportación 
tecnológica y el acceso a los mercados de exportación. 

La Administración 1982-1988, se esforzó por ejecutar una politice de promoción 
activa y selectiva de la IED en México que, a pesar de las difícil situación 
económica que vivió el pars. alcanzó buenos resultados, puesto que los flujos de 
capital foráneo llegaron en forma creciente al pars a lo largo de su periodo. 
Precisamente, las Resoluciones Generales Intentan poner en ejecución la "política 
de promoción selectiva do la IED". 
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R11pacto a laa autorizaciones aJCpadldes por la C~mislón o al Secretarlo Ejecutivo 
eren da cerictar particular y discrecional, ya 

1

qua se dictaminaba an forma 
ca1ur1tlce, lo cual lmpedla garantizar un trato equitativo en todas las resoluciones. 

¡ 

Un Instrumento caracterlstlco de esta etapa es e¡ Swaps, que es un mecanismo 
mediante el cual un Inversionista compra deuda de un pals en desarrollo, con un 
descuento en el mercado secundario del acreedor que la llena en 1u poder. El pals 
deudor compre esa deuda an la moneda local • un valor cercano a su valor 
nominal. El Inversionista Introduce la moneda ' local recibida en calidad de 
"participación social" en una compailía local para ter usada de la manera que fue 
aprobada por las autoridades del pals anfitrión. ' 

A pesar de lo anterior, una de las repercusiones més Importantes de loa Swaps, es 
su Impacto en la polltlca monetaria, puesto que aumentan el volumen de la masa 
monetaria circulante y por lo tanto, Incrementa las presionas Inflacionarias. 

! 

Podemos concluir que durante la administración de', Miguel de la Madrid, eJCistla en 
todas las actividades económicas restricción a la participación mayoritaria de los 
capitales eJCtranjeros. No obstan ta lo anterior, en algunas actividades la CNIE podla 
autorizar de acuerdo a parémetros de conveniencia nacional, Inversión eJCtranjera 
mayoritaria. 

Por lo que toca al Gobierno Sallnlsta, la estrategia ~conómlca asignó a la inversión 
eJCtranjera directa el objetivo da contribuir a modernizar el aparato productivo 
nacional. la política de promoción del capital eJCterno se caracterizó por su 
dinamismo y fleJCibllldad ante los cambios en el entoino Internacional. 

Con el objetivo de hacer més competitivo al pals en la recepción de capital eJCterno, 
se adecuó la legislación en la materia a las condlclores cambiante• de la economía 
mundial. En mayo de 1989 se publicó el Reglamento de la Ley de Inversión 
EJCtranjera, mismo que ademés de dar mayor', claridad a los criterios de 
Interpretación del anterior reglamento, simplificó ¡os trémltes administrativos y 
aportó nuevos mecanismos de participación del capital loréneo. 

En diciembre de 1993 entró en vigor la nueva ley de Inversión EJCtranjera, con la 
cual se pretende proporcionar al Inversionista forllneo un marco legal que de mayor 
seguridad a su Inversión. 

La actual polltlca sostiene que una vez admitida la IEO es necesario adoptar una 
actitud abierta que le permita crecer, puesto que no se le puede condenar al 
estancamiento, ni a permanecer estática ante las necesidades del mercado. Se 
debe alentar y estimular para que contribuya a una, real industrialización del pals. 
Se trata de que la IEO produzca y sea eficiente pera que se generen beneficios 
recíprocos, de manera que la economía del pals en su conjunto se vea favorecida y 
el inversionista eJCtranjero reciba las utilidades que espora. 
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Pod1mo1 concluir que durante le admlnlatraclón 1allnl1t1, 11 registró una m1vor 
apertura a la IED, dejando de lado los compromisos Industriales (desarrollo de 
proveedores. balanza equilibrada, uso de tecnologla1 de punta, etc.) a loa que 
anteriormente se sujetaba e las compalllas extranj11rB1. Eate pérdida de controles, 
trajo como consecuencia un incremento en 101 déficit• cornercialea de elle tipo de 
empreaa1, loa cuales posteriormente traerlen conHcuenci11 funaataa para el 
entorno macroeconómico de nuestro pala. 
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CAPITULO 4 INCIDENCIA Y EFECTOS DE LA IED EN EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 11982-19931: 
EL CASO DE LAS ALIANZAS ESTAATEGICAS 

Ea lndlacutlble que nueatro pala requiere de 101 flujos financieros Internacionales 
para 1olventer 1u1 nec111idadea de desarrollo económico. polltlco y social. Este 
n1c11idad ha oc11ionedo que 11 conaldere a la lnveralón Extranjera Directa como 
un recurao de creciente y gran lmpo"encle. 

El gobierno y 101 promotor•• de le IED consideran que 111 benl!llce porque genere 
empleo• directo• e lndlracto1, parmenent111 y bien remuneradoa; provee el pala de 
r1curao1 frHcoa para el Hno financiamiento de lea ampreaas; contribuya a 
equilibrar le balanza da pagos; epo"a tecnologlaa modern11 e la planta Industrial; y 
aliente el esfuerzo expo"edor del pala. 

Le Inversión extranjera represente un Instrumento de apoyo para la Industrialización 
del pala debido e su ecceao e tecnologlaa de punta, e canales adecuados de 
comercialización, y a recursos frescos que requiere la nación ante su problemática 
de endeudamiento. Pero 111toa recursos deben ser utilizados de la manera más 
rentable para el pala de acuerdo a 1u1 posibilidades de aprovechar lntegramente 
1u1 ventajas comparatlvaa. 

Ea por ello, que la IED en Ml!xlco desempella un papel complementario en la 
economla, debido básicamente a la limitación del sector pllbllco y privado para 
obtener recursos de otras fuentes, lo que necesariamente 18 traduce en una mayor 
apertura y promoción de la IED. No obstante, no podemos negar que sus electos 
multiplicadores han sido muy importantes en materia de empleo, absorción de 
tecnologla y acceso e mercados del exterior, principalmente. 

Un• ventaja adicional qua puede proporcionar la IED e los paises an desarrollo an 
cierto• 111ctore1 productivos, la con1tltuya el desarrollo potencial de proveedores 
!ocalea; 111te ea une de las modalidades más Interesantes que hay que demandar de 
181 empreaH trenanaclonoles, aprovechando las nuovas modalidades de la IED. En 
eata sentido, 18 deberían volver a Implementar los compromisos relativos a grados 
creclentea de Integración nacional y los programas da desarrollo de provaedore1. 

Frente a los problemas de liquidez financiera y de esca5ez de divisas, la mera 
Inyección de recursos nuevos del exterior en la forma de capital extranjero directo, 
conforma una transferencia de divisas que además de Impactar favorablemente la 
balanza de dlviaea del palM, tambll!n repercuta vla "afecto multiplicador• en el 
producto e Ingresos nacionales y crea "un electo acelerador• en nuevas 
Inversiones subsecuentes que generan nuevas demandas de empleo e insumos 
nacionales. 
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Por otro lado, loa qu1 cueatlonan loa beneficio• de la IED aallalan qua ••ta no 
contribuye en realidad al equilibrio de la balanza de pagoa puHto que por concepto 
d1 utilidades remltldaa e au1 empraaH matrlcaa en OCHione1 11can del pala ""' 
dlvl111 de 181 que originalmente Ingresaron, adem .. di que 1u poderlo económico 
le permite tener el control de loa marcado1 en 101 11ctore1 donde 1e encuentra 
ubicada, además da Impugnar una eventual daanaclonallzaclón da la economla del 
pala receptor. 

Une de la criticas más constantes qua merece la IED, ea la que 101tlene que ea 
causante de un elevado monto da lmportaclonaa. Tambl•n lo ea, la da que genera 
dependencia hacia centro• da decl1lón económica ublc1do1 1n el exterior, o la di 
que trae como consecuencia, en el mediano v largo plazo, mayor111 egrHOI de 
divisas que las que aporta. 

No podamos dejar da lado los problemas lnharantea a la IED, como as la 
dependencia a lntare1e1 v polltlcas extranjera1, al acc110 a tacnologlaa obsolatea v 
la salida da capitales por remisión da utilidades, que en alguno• caaos auparan la 
Inversión original. 

Precisamente, como resultado de esas lnverslonea qu1 las grande1 empresa• 
transnaclonalas llevan a cabo en México, regreaan al extranjero Importante• 1uma1 
por concepto da dividendos, de repatriación da utllldadaa, de lntere111, de pago1 
por concepto de regaifas, por asistencia t6cnlce v por 101 Insumo• qua aa utilizan 
en la producción, en detrimento da la aconomla local. 

Se lnalata frecuentemente que la pre1ancla de flllal11 da lea empr1111 
transnaclonales en los paises en desarrollo suela acarrear consecuencias de lndole 
política, económica v social negativas para el para anfitrión. Por ello, los conceptos 
vinculados a la IED. como son la transferencia de capltale1 v su efecto sobre la 
balanza de pagos; la transmisión de tecnología v 1u adaptación al proceso da 
producción local, la creación da fuentes de trabajo v le Importación de t6cnlco1 v 
administradores extranjeros; la promoción de exportaciones y la 1ustltuclón da 
Importaciones, v otros més, deben ser apreciados con relación a su coherencia 
respecto a los objetivos globales de desarrollo de cada pala. 

4.1 Laa Alianza• Eltrat6glc11 

En función da lo anterior, al Gobierno federal ha tratado da lmpulzar la 
modernización da las empresas mexicanas e trav61 da asoclaclonea con compallla1 
extranjeras, as decir, mediante las Alianzas Estrateglcas o "Jolnt Venturas". Las 
Alianzas Estratégicas son acuerdos da cooperación entra emprasa1, qua tienen 
como objetivo principal complementar capacidades. En una Alianza, las empresa• 
Interesadas deben estar dispuestas a Invertir tiempo y dinero en su consecución, 
asr como ceder algo de control v poder de sus respectivas empresas. 
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Para realizar una Alianza IH compallí11 deben conocer 1u1 debllid•d•• y fortaleza• 
para conocer rm• a dellli• el tipo d• contraparte qui 1erí1 la m .. 1decuad1. Ant11 
di Iniciar le bll1qued1 del 1oclo Ideal H deben preguntar lo 1lgulente: 

¿Que espero de une contraperte7 
¿Qu1 puedo ofrecerle7 
¿C1pecldad ln1t1l1da, lnfraeatructura, mano de obre, acceso el mercado 
domestico, experiencia para manejar personal en México, consolidación y 
distribución par• el mercado local, coito• de operación mh económlcos7 
¿Que tipo de relación complementarla 1u1 fortalez81yneutrellzeríe1u1 debllldadea7 
¿Que mod1lld1dea axl1ten7 

Ea lndl1penHbl1 conocar HtH lnterrog1nt11 para llevar a buen término la 
selecclón de 1oclo1 potanclales. Respecto a las modalidades de las Allanza1 
Estrat6glc11, las m61 lmportante1 son las siguientes: 

• Colnvaralón: Permite el acceso a tecnología da punta, mercados, especlallzaclón 
de productos, acceso a materias primal lntarnaclonales, capacitación y apoyo 
técnico, personal callflcado, maquinaria, aqulpo y capital. No obstante, se tiene 
el riesgo de ser absorbido, de perder poder, o el tener lncompatlbillded de 
caracteres, breche cultural o de sistemas. 

• Subcontratacl6n: Exl1ta la garantía de tener cubierta parta de la fabricación y se 
tiene acceso a la tecnología y capacitación en el érea de productividad. También 
11 conocen los requerimiento• de disello y calidad y puede ser une pletaforma 
pare axporter. En e1ta tipo de contrato se depende de tercero• y del costo de la 
mano de obra y puede llevar 1 la compallra • mantenerse estatlca y no 
avoluclonar. 

• Alianza Comercial: Este tipo de acuerdo permite el Intercambio de mercados y la 
·complementación de productos, lo que lleva a la espoclallzaclón y a una 
economra de escala que permite reducir costos. Sin embargo, la responsabilidad 
es de la empresa en todas laa demás áreas y lleva el riesgo da convertirse en 
comarclallzadora, perdiendo oportunidades futuras y teniendo una carga 
financiara da Inventarlos. 

• Franquicias o Llcenclaa: Permite el uso de nombres y métodos de producción da 
flrma1 reconocidH mediante el pago de regalías. 

• Transferencia da Tecnología: Permita obtener tecnología da punta en las llraa1 
da dlsallo, fabricación o alstema1, así como al apoyo técnico y actualización. El 
compromiso se raduc1 a cumplir 101 mínimos pactados y al pago da regalías. 
Entre las dasvantaja1 de este tipo de convenios esté el que no hay garantía de 
mercado y si no se cumplen los mínimos pactados hay penalización; asimismo, 
no garantiza una mejora en los niveles de productividad. 
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De Hte forma, la cooperacl6n emprHarlal puede mejorar le po1lcl6n de la emprH• 
en el mercado nacional, pero tambldn puede ayudar en la entrada a nuevos 
mercados hasta ahora desconocido• para ella. Se requiere de un gran estuario pare 
cambiar la mentalidad de los empresarios maxlcano1 y la de 101 extranjeros (sobre 
todo con respecto a Mdxlco), en el menor tiempo posible, pare que nuestrea 
empresas participen exitosamente en el comercio Internacional. 

E1 Interesante destacar que cuando une emprase trananaclonal desee Invertir en 
nuestro pals, lo puede hacer par1lclpando con el total de le lnver1i6n (100%), o 
conjuntamente con uno o mlls 1oclo1 mexicanos en una colnveralón. La alianza 
eatratdglca le permite a la amprase extranjera contar con le experiencia y contacto• 
da loa empresarios mexicano• y comparllr conjuntamente al riesgo de la lnvarsl6n. 

Aunque una gran cantidad de colnverslones H realizan fuere del SIMPEX, de1de au 
establecimiento, las alianzas estratdglcaa 18 han Incrementado, alendo las máa 
Importante las siguientes: 

INVERSIONISTA MONTO DE INV. SECTOR PAIS DE 
EXTRANJERO (MILLONES DLS.) ORIGEN 

John Labott Llmited 510.0 Bebidas Canad6 
Mavlbel, B.V 238.1 Alimentos Holanda 
Nextel Comunications lnc. 359.7 Telefonra Estados Unidos 
PMI Holdlnos, N.V. 138.7 Petrooulmlcos Antillas Hol. 
Sara Lee 34.0 Alimentos Estados Unidos 
Rockwell lnt. Coro. 4.8 Automotriz Estados Unidos 
Motorola lnt. 1.2 Telefonla Estados Unidos 
Tvson Foods. lnc. 19.7 Alimentos Estados Unidos 
Prodalr Corooratlon 35.2 O uf micos Estados Unidos 

4.2 El Sistema Mexicano de Promocl6n Extarne CSIMPEXI 

En los últimos a~os, diversas Instituciones como Secoll, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Nacional Financiera, el Consejo Mexicano de Inversiones y 
algunas cámaras v asociaciones empresariales. han realizado esfuerzos 
encaminados a colaborar con Inversionistas v exportadores en las labores de 
promoción. 

Tales esfuerzos sin embargo, han carecido de una coordinación efectiva, lo que ha 
significado escasa comunlcacl6n entre los organismos promotoras, falta de una 
estrategia común, duplicidad de esfuerzos, reflejada en la existencia de diversas 
carteras de proyectos similares, y en una promoción generalizada a cualquier tipo 
de Iniciativa, calificada o no. 
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La preHnte etepe económlce requiere de una nueve forma de promover las 
oponunldadea da negocio. Le promoción debe ser 91pec:lallzada, enfoc6ndo1e e 
provectos concretos con viabilidad económlce v financiera v debe realizarse de 
manera alstem6tlce para aaegurar su oponunidad v aflclancla. Precisamente con 
este propósito se Instrumentó el Slatema Mexicano de Promoción Externa CSIMPEXI 

Cabe aellalar que 101 antecedentes se encuentran plasmados en el artículo 40 del 
Reglamento de la Ley da IED, el cual mencione que la Secretarla deberá elaborar un 
directorio nacional de lnve11lonl1t11 mexicano• interesados en realizar inversiones 
en a1oclación con otros inveraionl1ta1 mexicano• o extranjeros. Asiml1mo, deber6 
elaborar un catálogo de propuestas o proyectos de lnveralón extranjera a realizarse 
en el pela, pare Identificar e lnveralonlatea potenciales mexicanos o extranjeros que 
tengan lnter61 en panlclpar en le realización de tales proyectos o en proveerles 
materia prima, partes, componentes o servicios. 

El objetivo primordial del sistema es promover oportuna v eficientemente proyectos 
comercleles v de Inversión entre empresas mexicanas v extranjeras. 

De hecho, el Slltema Mexicano de Promoción Externa nació en febrero de 1993 
como producto de une necesidad e1tructural de le pollllce de promoción de 
exponeclonea e Inversión extranjera. El sistema tiene entre sus objetivos coordinar 
la1 actlvldadea de promoción de las Instituciones ancergadas de la promoción 
CBANCOMEXT, NAFIN, MIB Y SECOFI), asl como congregar en una sola 
herramienta toda la Información promociona! requerida. 

La SECOFI e trav6a de la Dirección Genere! de Promoción Externa, ha dlsellado el 
SIMPEX, cuyos objallvos fundamentales son: 

1. Coordinar la promoción de provectos comerciales v de inversión que realizan las 
diferentes Instituciones del país, para lograr una mayor eficiencia en el proceso; 

2. Concentrar la Información de oportunidades de negocio en una red única, 
accesible a todos 101 organismos públicos v privados que realizan labores de 
promoción, como base para definir estrategias comunes de promoción, v 

3. Proporcionar Información 1ullclente, actualizada y homog6nea a 101 
lnveralonlatea en temas que son de su inter61. 

4 • Capitalizar los beneficio• de un sistema de cómputo de utilización generalizada, 
que permita uniformar loa métodos de captación de oportunidades de negocios, 
asr como el seguimiento v evaluación de la promoción de los proyectos. 

Las instancias que generan la operación del Sistema, al captar oportunidades de 
negocio dentro v fuera del país, se Integran por los organismos públicos v privados 
que desarrollan labores de promoción. 
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Amblto Nacional: 

• SECOFI: 51 oficinas: 
• BANCOMEXT: 7 Direcciones regloneles v 17 estatalaa; 
• NAFIN: 9 direcciones regionales v 40 oflclnH: 
• Gobiernos Estatales: 31: 
• Consejo Mexicano de Inversión: 
• C6mara1 Industriales: 44 nacionales y 23 reglonale1: 
• C6mara1 de Comercio: 226: 
• Sociedades de Inversión (SINCASI: 52: 
• Banca Comercial: 20 Instituciones, y 
• Promotores Privados. 

Amblto Internacional: 

• BANCOMEXT: 29 repraaantaclones comarclalaa en :io pal1e1: 
• Embajadas de México: 66: 
• Consulados do México: 51: 
• Embajadas Extranjeras en México: 70: 
• SECOFI: 4 representaciones comerciales 
• NAFIN: 5 representaciones en 4 paises; 
• Representaciones da Bancos Comerciales: 100; 
• Comités Bilaterales CEMAI: 6 secciones empresariales y 70 comités; 
• ONUOI, V 
• Oflclnes de promoción comercial de otros paises, talas como JETRO, KOTRA, 

CETRA, lnvestment Canad6, Centro da Comercio de Estados Unidos, el Instituto 
Comercial Exterior Italiano, entre otras. 

lH Iniciativas v provectos comerciales v da Inversión c11pt1d11 por ellas 
Instituciones alimentan al SIMPEX, que coordina la atención da lo• provectos en 
todas sus etapas de maduración, permitiendo asl definir una estrategia Integral de 
acción. 

la red de Información generada es utlllzada por las dependenclH v organlsmo1 
promotores, conforme procedimientos que permiten la difusión del provecto entre 
una gran cantidad de participantes y respetan al mismo tiempo la confidencialidad 
de 101 negocios en caso de ser solicitado por las empresas. 

la Información que alimenta el Sistema de computo se capta mediante una C6dula 
da Identificación de lntoraaaa de lnveralón y de Alianza E1trat6glca (Var anexo 
núm. XII y XIII), en cuyo dise~o se aprovecharon las experiencias de loa formatos 
utilizados halla ahora por dlverses ln1tltuclonaa, lo que permite homogenelar 
procedimientos. 
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El Sllleme conalder• cuatro vertiente• o cenelea de promoción, que correapondan 
e lea poalbllldede• de generación de negocio• entre mexicanos v emprasaa del 
exterior: 

l. Promoción de la demanda Interna por Inversión extranjera y/o alianzas 
eatratdglcas; 

11 Promoción de los Interesas extranjero• por invertir en México o suscribir 
alianzas eatratdglcas con empraaas mexicanas; 

111 Promoción de la oferta exportable mexicana, v 
IV Promoción de la demande Internacional por productos mexicanos. 

Pera cede uno de Hto1 canalea •• han definido proceso• que •e orientan a 
promover 101 provecto1. Las lnltltuclonea participan en la identificación de la1 
oportunldedea que se generen en el pala o en el extranjero, las Ingresan al slateme 
v coleboren con las empresas en cade una de laa etapas por Isa que transcurran loa 
provectoa. 

Este nucleo da negocios muestra el potencial de desarrollo de nuestra planta 
productiva v de servicios en campos como: 

1 Comerclalizaclon de productos mexicanos, para elevar las exportaciones. 
11 lnveralon v colnvaralon, pare complementar las capacidades financieras da 101 

empraaerloa naclonalea, lnclu10 1 través de esquema• crediticios v bancarios; 
111 Tran1farancl1 de tacnologla, para mejorar la productividad de las empresa• 

mexlc1n11; 
IV licencies o franqulclaa, pare usar en México, o desde México, marcas v 

repreHnt1clone1 de flrmaa axlto1111 en el mercado lnternaclonel, v 
V Eaquemaa de subcontretación, pare utilizar o ampliar las capacidades de 

producción de las empresas en contratos a largo plazo. 

l• promoción especializada de SIMPEX. representada por el nuclao del alstema aa 
complemente con una amplia gama da módulos de información de apoyo, qua dan 
respua1t1 e lnterrogantBI del lnvaralonl1t1 nacional v extranjero sobre varlabl81 
determinante• para su decisión. 

E1to1 módulos de Información, 27 en total, se han agrupado en diez puntos: 

1. Módulos da Información general que, por ejemplo, permiten dar respuesta 
concl111 a las pregunta• mb usuales del Inversionista extranjero o brindar 
Información en materia comercial v económica. 

2. Modulo1 de Información económica, con Indicadores da la evolución da la 
lnvaralón extranjera en Mt1dco, estadlstlcas de comercio exterior, Información 
sobre el daaempe"o da 1actore1 de la actividad económica, asr como la oferta 
turlatlca de Mdxlco. 
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3. Módulos sobre lnfreestructure y loc•llieción indu11rl•I, con información 
detallada 1obre los parques y puerto• induttrlales, y 181 •lternati11aa territoriales 
para le in11er1ión. 

4. Módulo• de informeclón legal y linenciere, con un compendio de loa 
ordenamientos jurldlco1 que enmarcan la actividad da cada 1ector económico, "' 
como Información sobre 101 programas de apoyo que ofrecen BANCOMEXT y 
NAFIN. 

5. M6dulos sobre mercados Internacionales, con Información sobre llcltaclone1 
Internacionales en que pueden participar empresas me1<1can&1, nicho• da mercado 
en el e•tran)ero, perfiles de mercado v e11udio1 1obre pelae• eapeclflco1. 

&. Módulos sobre Tratados de Libre Comercio, en 101 que le1 emprHBI pueden 
efectuar consultas acerca de los producto• de 1u lnterd1 en el marco del TLC y, 
pró11lmamente, sobre los negociados con otros paises del continente. 

7. Módulos sobre Ferla1 v Eventos de Promoción, con tes 1ltern1tlv&1 de ferl" 
Internacionales, misiones y otros eventos similares. 

8. Módulos de Directorios de empresas, en loa qua podré encontrarse 101 
oferente• de bienes y servicios. las empresas maqullador .. , to1 e11portadora1 y lo• 
Importadores. 

9. Módulos de directorios de organismos de apoyo, con ta Identificación de 101 
servidores ptlbllcos que participan en labores de promoción, el Directorio Nacional 
de Consultores, asf como directorios de otro tipo de profeslonale1 en las diver1a1 
ramas Involucradas con el comercio y ra Inversión. 

10. Módulos con los formularlos SIMPEX, que permiten al usuario y al promotor 
contar en todo momento con las cédulas v formatos utilizados por el sistema. 

La Integración de este conjunto de 27 módulos de apoyo constituye un logro 1ln 
precedente en nuestro pars, e Incluso destacable a nivel Internacional, por la alta 
tecnologla utilizada en el sistema y por el esfuerzo coordinado de la1 lnstituclon81 
Involucradas en las labores de promoción. 

En el aspecto operativo, se ha procurado que el sistema tenga caracterlstica1 de 
facilidad y eficiencia: 

1. Cédulas de información, con preponderancia de campos abiertos, que 
permiten a la empresa presentar libremente su proyecto y destacar aus 
características relevantes. 
2. Posibilidad de operar el sistema tanto en espal\ol como en Inglés. 
3. Oellnlclón por la empresa del nivel de confidencialidad deseado. 
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4. Operación 1mlg1bl1. 
5. OpclonH de b1'.11qued1 da lntaralH compatibles. 
6. Cruce 1utomatlco de oportunldedH atinH. 
7. Atención en llnH a 120usuario•1imul16n1os. 
8. Cobanure naclon•I e Internacional, en una red ln1tltuclonal de má1 de 150 
oticln11 dentro y fuere del pal1, a la1 que habrán de sumarse todos los promotores 
privado• Interesado• en generar negocios Internacionales. 

El 11fuerzo t4cnlco nece11rlo p11ra edificar e1te 1istema debe destacarse, ya que se 
requirió de un al1tema de cómpulo de11rrolledo ex-profeso, que permite el 
seguimiento, consulta y 1udltorla del proceso de promoción, asl como el eccHo de 
101 promotores a los diferentes módulos de apoyo que ofrece SIMPEX. 

Se requirió, tambli!n, establecer medios de comunicación, que pueden Incluir el uso 
de mlcroond11 o la utlllzeclón de un módem. 

Actualmente, participan en SIMPEX mas da 560 oficinas Institucionales de 
promoción, dependientes da SECOFI, BANCOMEXT, NAFIN, al CMI, los gobiernos 
de la• Enlldada1 Federativa•, SRE, Secretarla de Turismo y SEDESOL. 

SIMPEX Integra los esfuerzo1 de los organismos encargados de la promoción de 
negocios comerclalea y de inversión. En particular, de las cuatro instltucionea que 
han deaarrollado el Sistema: al Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional 
Financiera, el Consejo Mexicano de Inversión y la propia SECOFI. 

En 101 próxlmo1 m&1e1, 111 in11itucion11 hebr6n de continuar con al de1arrollo del 
si1tama par• preaentar ver1lonea mas 1vanzadB1, que permitan incluso su 
distribución por medio de herramien111 tecnológices de vanguardia, como el CD 
Rom, por ejemplo. 

Al Incorporarse • SIMPEX, 181 lniciallvas de negocio podr6n ser consuhedaa, en 
espallol o en ingli!s, por lodos los usuarios del slscema, denlro y fuera del pals. 

De manera automática, ademas. el sislema dirige ese proyecto hacia las oficinas de 
BANCOMEXT en el exlerior que, con base en le experiencia del mercado en que 
operen, han encontrado opor1unldede1 pare este tipo de produccos. Ello permite 
dirigir la promoción hacia aquellas, reglones o mercados con meyore1 
probabilidades de éxilo v hace más eficiente la labor de les oficinas comerciales de 
M4xlco. 

SIMPEX proporciona al promotor, y a cualquier usuario, le facilidad del •malching• 
o cruce 1u1om41ico de oportunidades, pare localizar les inlcla1lve1 Incorporadas en 
el 1i11ema por las oficlnaa en el exterior, que en mayor medida correspondan a las 
condlclonea del negocio que ofrece la empresa mexicana. 
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Vaamo1 un ejemplo relacionado con un proyecto da lnver1ión o Aliena 
E11ratdglca. En aate ceso, 1e trata de una compallla extranjera, ubicada en Canad6, 
que busca Invertir en México, o asociarse con una empre1a mexicana. 

le empresa canadiense acude a la oficina de repre1entaclón comercial de Mdxlco 
en Toronto e Ingresa 1u Iniciativa de negocio, Integrando el cu&1tlonarlo SIMPEX 
dlsellado para este tipo de provecto, disponible en Idioma lnglda. En este caso la 
Información solicitada hace •nfasla en las caracterlstlcaa del proyecto y en el perfil 
deseado de 111 empresas contrapartes. 

En el caao de provectos de Inversión, el sistema hace posible qua la empresa 
mantenga au Identidad como un dato confidencial hasta el momento de contacto 
con la posible contraparte. la empresa deber• dar 1u con1entlmlento expreso para 
que loa datos de au identificación sean acceaible1 a 101 u1uarlo1 del 1iatama. En 
caso de que la empresa aar lo daclda, el provecto H Identificar• aólo por una clave. 
El contacto da le posible contraparte Hr6, en principio, el promotor Institucional 
ra1pon11bla del provecto. En la prActlca. 1ólo elrededor del 10% da fas empraH• 
qua han Ingresado proyectos a SIMPEX han optado por esta posibilidad; el 90 por 
ciento ha optado por propiciar un contacto directo con faa po1iblea contrapartes, 
permitiendo fa divulgación de aua datos de Identificación. 

La Información proporcionada por la emprese canadlen1e e1peclflce que 1u lnter61 
es encontrar un socio para realizar una coinverslón en proporciones equitativa• de 
recursos con una empresa mexicana, pare fa ln1teleclón de un negocio de 
producción y explotación de camaronea. 

La empresa canadiense aeilala que el destino principal del producto serla el 
mercado Internacional, v que el monto en dólares prevlato para el negocio ae ubica 
en el rango de loa 2.6 a 10 mlllone1 da dólare1, con una participación Ideal del 
65% de su parte en el capital de la empresa. 

Precisa también qué tipo de recursos ofrece el proyecto: capital, tecnofogla v 
capacidad productiva, v los que desea aean aportado• por el 1oclo potencial, como 
son capacidad de producción y canal91 de comercialización. 

La empresa detalla, también, otras caracterratlcaa que debe cumplir el socio 
mexicano e, Incluso, algunos estado• mexicano• que son de 1u preferencia. 
A1iml1mo, presenta su propio perfil, como dlatrlbuidor del producto y aporta loa 
datos del representante o contacto e cargo del proyecto. 

La Iniciativa Incorporada a SIMPEX muestra a todos los usuarios quién e1 el 
promotor Institucional que atenderá el seguimiento de esta Iniciativa de negocio, en 
este caso, la Consejerla Comercial de México en Toronto. Eata Iniciativa de negocio 
podrá ser consultada por todos los usuarios del sistema, Independientemente de la 
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atención que directamente prHt• 11 promotor lnatltuclonal el seguimiento del 
proy•cto. 

L• empreH podre diaponer, medlente I• feclllded de cruce eutom6tlco d• 
oponunldadH, d• la 1111• de poalblH aocloe mexicano• con lntereaaa de negocio• 
1lmllere1 e loa que propone el Inversionista canadiense. 

El lnveralonlat• cenadlenH, con la ayuda del promotor en ea• pela v uaando loa 
módulo• d• Información de SIMPEX, podr6 afinar su propuesta de negocios con 
Maxlco ampliando au Información. Del conocimiento de ilata Información la 
empreaa podría Incluso decidir e1tablacer, por au cuenta. un nuevo negocio en 
México. 

La empresa podré, por ejemplo, verificar cuál as el tratamiento que da la Ley de 
lnver1lone1 Extranjera• a la actividad pesquera y de acuacultura en nuestro pals, y 
re1olvar lnquletudea con rHpecto e 111pacto1 eapeclllcos de esa ley. 

Podré obtener Información sobre aspectos laborales específicos, conforme a la 
legislación mexicana en I• materia. 

En otra parte de los módulos da información integrado• a SIMPEX, la seré posible 
Investigar cudlea son lea figuras legales que puede adoptar una empresa en 
México, aua carecterlatlcaa y los trámites a seguir en su constitución. 

El Inversionista canadiense podrá obtener. también, las opciones de locallzaclón de 
la poalbl• planta productiva. Consultando el directorio de parquea lndustrlalaa 
Incorporado el sistema, tandril acceso a Información detallada y precisa de estas 
lnatalaclonea, talas como Infraestructura y tamano da lotea y su dlsponlbllldad. 

Podrá consultar, asimismo, las características y condiciones de ciudades en las que 
puede ubicarse la planta. 

A travéa del sistema, la empresa podría tener acceso a directorios con los 
consultores especializados en diversos aspectos relacionados con el negocio, tales 
como Hesores jurídicos. fiscales. laborales especialistas en estudios de mercado, 
entre otros. 

La alternativa de operación a través de empresas maquiladoras puede ser también 
un aspecto de Interés para el posible Inversionista canadiense y SIMPEX le ofrece 
Información al respecto. asr como un directorio de las empresas que operan bajo 
este régimen con productos similares a los que son de su interés. 
Esta es sólo una parte de la Información que el Inversionista, el usuario o el 
promotor pueden obtener a través del SIMPEX. 
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Con le Información que proporclon1 11 1l11enw H pu1d1 dl11ller une adecuad• 
labor de promoción en la que 11 Incluye, por ejemplo, le 11l1lte 1 po1lbles lugere1 d• 
ubicación del proyecto, la entreviste con 181 po1lble1 contrepertea v le participación 
en foros empresariales que constituyen una 1lternatl111 de contacto con 1oclo1 
potenciales. 

El promotor Institucional encuentra en SIMPEX une harr1mlant1 para 1lstam1tlzer 
au labor v hacerla homogdnea v complementarle con le que desarrollan 101 
promotore1 de otras ln1tltuclone1, 11 eatablecer procadlmlentoa de aegulmlento 
comunaa pare cede une de les etapaa del proyecto. Loa u1uerlo1, por au parte, 
encontrardn en SIMPEX un mecanismo égll pare detectar oportunldadea da 
negocios en las dreas de su lntert!s. 

SIMPEX daré 1egulmlento e estas Iniciativas e lo largo de las etapas que •• 
Identifican con el grado de maduración de los proyectos: 

1. Identificación de Iniciativas. 
U. Evaluación general de la Iniciativa. 
111. Difusión de las oportunidades v provectos. 
lv. Búsqueda de contrapartes para la realización del negocio. 
v. Realización de encuentros emprasarlelaa. 
vi. Facilitación v seguimiento de 101 provectos. 

La promoción de los Intereses de extranjeros por Invertir en México Identifica do• 
campos de aplicación; el primero, la promoción da 101 lnteraae1 de extrenjero1 por 
realizar alianzas estratégicas con empresas mexicanas, v al segundo, la promoción 
de proyectos de Inversión extranjera ciento por ciento en nue1tro pela. 

No cabe duda que el SIMPEX es un provecto muy ambicioso de promoción v 
atracción de Inversión e>1tranjera. Sin embargo falta mucho por hacer (mayor 
difusión entre las empresas mexicanas y extranjeras; promoción y venta de los 
derechos para uso del sistema; actualización v capture de las bases de datos, etc.I 
pare perfeccionar el sistema y hacerlo de uso Internacional. 

Para realizar adecuadamente las funciones del SIMPEX aa necesario mantener un 
contacto permanente entre las partes. A la fecha, el SIMPEX no ha podido llevar a 
cabo esta función, ya que la cone>1ión con las oficinas en el exterior es nula. No 
obstante los esfuerzos para conectar el sistema, le realidad ha sido qua la 
participación de las oficinas externas ha sido muy poca. Las con1ejerla1 
Internacionales se encuentran en el proceso de compra del equipo, asl como en el 
proceso de Instalación y contratación del sistema de comunicación. 

Por otra parte, tampoco se ha realizado una adecuada promoción de los proyecto• 
por lo que no se ha recibido respuesta a las Iniciativas Incorporadas el sistema. 
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Actualmente 1e tienen c1ptur1dH 1092 empresaa mexlcenaa Interesadas en 
realizar lnveralonaa o elienzaa eatr1t6glcH con compallras del exterior, mientra• 
que el nllmero de las Iniciativas de empresas extranjeras Incorporadas al SIMPEX 
por 111 oflcln11 centralea ea de 820. No obstante, la Información disponible sobre 
e1t111 Iniciativas, se encuentra Incompleta en sus datos y sin haber sido traducldaa 
a los dos Idiomas oficiales del sistema Cespallol e Inglés). 99 

Finalmente debe destacarae que el dla 16 de noviembre de 1994, el Dr. Jaime 
Serra Puche, Secret1rlo de Comercio y Fomento Industrial presentó oficialmente 
1nte Instituciones n1clonale1 e Internacionales, cámaras lndustrlale1 y medios de 
dlfualón el SIMPEX. 

En dlch• preaentaclón se dieron • conocer laa tarlfaa para el 1ervlclo SIMPEX, 
vlgentea durante el periodo del 15 de noviembre de 1994 al 31 de marzo de 1995. 

Por le utilización del SIMPEX, 101 usuarios deben cubrir las slgulentaa tarifas: 

• Suscripción anual de NU00.00 nuevos pesos más IVA 
• Renta mensual de N•so.oo nuevos pesos más IVA 
• Costo por minuto de conexión al Sistema. Por Introducción del servicio, hasta 

marzo de 1995 no se cobraré al usuario el tiempo de conexión. 

Por ser el SIMPEX un sistema de negocios e Información en linea, el usuario deberé 
contar con el siguiente equipo: 

• Microcomputadora (compatible con IBMI, con procesador 286 en adelante. 
• Módem. Para obtener resultados óptimos en la comunicación se requiere que la 

velocidad mlnlma de operación del módem sea de 2,400 baudios. 
• Linea telefónica que se pueda conectar al módem cada vez que se requiere 

consultar el SIMPEX. 
• Software de comunicación que permita emular terminales VT-100 para realizar 

enlace entre la PC del usuario y el computador que alberga el SIMPEX. En el 
mercado existen diversos paquetes que pueden utilizarse. 

De est6 forma se cuenta con una herramienta completa que se espera Incremente 
los niveles de promoción de la IED y coadyuve en la atracción de los capitales 
foráneos, tan Indispensables en estos momentos para nuestro pals. 

No hay la menor duda que este alstema es un gran esfuerzo realizado por el 
gobierno, con el fin de Incrementar los flujos de capital hacia nuestro pals, asr 
como para Incentivar y promover las exportaclonea. No obstante, mlls ella de 
contar con una herramienta de apoyo, lo que realmente se requiere para apoyar la 

99 Si1t1m1 M1xlc1no d1 Promoción Externa ISIMPEXI. Dirección General de Promoción E•ttrn1. 
Secoll. 
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internacionalización y mayor competitividad da IH compal\181 nacionales (sobra 
todo IH pequel\81 y medlanasl. aon recurso• económicos, 111 como incentivos 
tiacalea o de otro tipo, que lea permiten evolucionar e Integrarse con txlto en el 
comercio Internacional. 

El tener acceso e crédito• competltlvoa a nivel internacionel, a tecnologlH de 
punte, a materlH prlmaa n1clonalea con la c1lldad y pracloa requeridos, a una 
almpllllcaclón administrativa pare exportar, e reglas ti1c1le1 en loa miamos ttrmln:>a 
que sua principales competidores y a Htudloa 11rio1 que permitan Identificar loa 
aectores en qua México tiene realmente poalbllldades d• ser competitivo, permitlrt 
gradualmente tener una Industria mexicana con un• mayor pr11enci1 en loa 
mercados Internacionales. 

4.3 lmport1nci1 de la IED dentro de I• Inversión Necionel y au grado 
de dominio en la Industria M1nut1cturera 

"Es Indudable que el proceso de crecimiento económico y I• poslbllldad da reducir 
la tasa da desempleo nacionales dependen estrechamente de la taae da formación 
de capital y de su eslgnaclón a provectos socialmente rentablea, de manera que la 
Importante contracción de la Inversión total qua ha padecido el pala constituyó un 
freno para la recuperación económica. Para lograr contrarraltar 11ta problam6tlca 
81 necesario definir y aplicar reglas claras, conalstentea, y permanentes da polltica 
económica que permitan elevar la eficiencia marginal del capital en la economla, y 
que reviertan la tendencia contracclonlsta de la Inversión, aelacclonando la manara 
mlls adecuada de asignar estos recursos escasos a proyecto•_ qua contribuyan a 
elevar la productividad y al nivel de bienestar de la población". 100 

Da lo anterior, podemos Inferir que la formación de capital en la mayorla de los 
paises resulta de decisiones tanto públicas como privedH, qua da forma 
complementarla contribuyen al proceso de desarrollo económico. La rentabilidad de 
la Inversión privada depende en gran medida de la inlrae1tructura existente, de tal 
forma que, por ejemplo la Inversión pública en vlaa da comunicación, transporta y 
sistemas portuarios, permite al sector privado reducir sua coito• de operación y, 
por lo tanto, tienen un electo positivo sobre la Inversión privada. 

Sin embargo, el déficit de la balanza de pagos que posteriormente observaremos 
con detenimiento, ha obligado al gobierno mexicano a reducir au gasto publico, 
Impactando negativamente en 101 proyecto• de inversión. Ea por ello, que ante e11a 
situación, el Estado ha Invitado a inveraionlsta1 privado•, tanto naclonalea como 
extranjeros para que participen en la modernización de nuestra infraestructura. 

100 Centro d• Anali1i1 • lnv11tlgacldn EconOmlc1, A.C., Lga P11ron11 dt Localinc!ón d1 !1 
loygrslóo Exrran!eCI Qirecr1 1990, Borrador, pag. 10. 
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Internacionalización v mayor competitividad de la1 compallíH nacional•• (1obre 
todo 181 paquella1 v medlanasl, son recu1101 aconómlco1, HI como Incentivo• 
t11calea o de otro tipo, que le1 permitan evolucloner e lntegrerae con 6xlto en el 
comercio Internacional. 

El tener acceso e crédlto1 competitivo• a nivel lnterneclonel, e tacnologlee de 
punte, a matarl&1 prlma1 neclonala1 con le cellded v precio• requ1rldo1, e une 
1impllllceclón administrativa para exportar, e reglH t11cele1 en 101 ml1mo1 t6rmlno1 
que 1u1 principales competidoras v a eatudlo1 19rlo1 que permiten Identificar 101 
HCtoras en que Mdlllco tiene realmente poalbllidede1 de aer competitivo, permitir• 
gradualmente tener una Industria mexicana con une mayor prHencla en 101 
mercado• Internacionales. 

4.3 lmportencl1 de 11 IED dentro de 11 lnveralón Neclonel y 1u grado 
de dominio en le lndu1trle Menufecturera 

"Ea Indudable que el proceso de crecimiento económico v la po1ibllidad de reducir 
la tasa de desempleo nacionales dependen estrechamente de la t81a de formación 
de capitel v de au Hignaclón a provecto• 1oclalmenta rentablH, de menare que le 
Importante contracción de la Inversión total que ha padecido el pala conatltuyó un 
freno para la recuperación económica. Para lograr contrerre1t11 eata problem6tica 
as necesario definir v aplicar reglas claras, consistente•, v permanentes de polltica 
económica que permitan elevar la eficiencia marginal del capitel en la economía, v 
que reviertan la tendencia contraccionlsta de la Inversión, 1elecclonando la manare 
mas adecuada de asignar estos recursos escasos a provectos que contribuyan e 
elevar la productividad v el nivel de bienestar de la poblaclón•.100 

De lo anterior. podemos Inferir que la formación de capital en la mavorla de los 
paises resulta de decisiones tanto públicas como privada1, que de forma 
complementaria contribuyen al proceso de desarrollo económico. La rentabilidad de 
la Inversión privada depende an gran medida da la lnfraHtructura existente, da tal 
forma que, por ejemplo la Inversión pública en vras da comunicación, transporta v 
sistemas portuarios, permite al sector privado reducir au1 co1to1 de operación y, 
por lo tanto, tienen un efecto positivo sobre la Inversión privada. 

Sin embargo, el déliclt de la balanza de pagos que poaterlormente observaremos 
con detenimiento, ha obligado al gobierno mexicano a reducir 1u gasto publico, 
Impactando negativamente en loa provecto• de lnveralón. Ea por ello, que anta eata 
situación, el Estado ha Invitado e lnveralonlat&1 privados, tanto naclonale1 como 
extranjeros para que participen en la modernización de nuestra Infraestructura. 

100 Centro d1 An"i1ia 1 lnv11tlg1cidn Económica, A.C., Lo1 P1trooe1 d1 LgcaH11c!On do la 
lnyars!On Ewtranlera Oirncta 1990, Borrador, pag. 10. 
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Une mención eapecl•I merece I• lnfreeatructure de comunicaciones en Mé11ico, v• 
que elln H deficiente v ea un gren obatéculo para el logro de una elt• 
productividad en loa negocios. 

"México ocupa el lugar nllmero 18 en cuanto el desarrollo de la Infraestructura, 
aaglln Indica el Informe Anual de Competitividad Mundial que abarca 44 
palses.•101 

Próximo a privatizar los ferrocarrllea, loa puertos v las telecomunicaciones, México 
se ubica como el pela nllmero 27 en lo que respecte a Inversión en Infraestructura. 
En cuanto a carreteras, Mblco ee ubica en la posición 29, siendo Venezuela el 
llnlco pala latinoamericano que lo eupere. En al transporte aéreo se tiene le misma 
posición v Brasil (posición 171, ea el pera latinoamericano que ee encuentra mejor 
ubicado. LH condicionas de lea vraa ferroviarias en nuestro para son mas 
deficientes que las carreteras pues nuestra nación es fa mlmero 34. 

El desarrollo de loa puertos también deja mucho qua desear, pues México ocupa el 
fugar nllmero 38 v ae ubica por debajo de paises como Chile v Venezuela. En fa 
disputada •rea de tafecomunlcaclonea, nuestro pala se ubica como el nllmero 35. 
Dicha posición .. Inferior a fa de otrH naclon11 de fe reglón como Chile, Braall, 
Venezuele, Colombia y Argentina. En 11te sentido, fe densidad telefónica ea muy 
baja. Con 80. 1 lina11 por cade mil habitantes, México es la nación 36, ocupando 
Suecia el primer lugar con 684.3 lineaa por cada mil habltantea. 

Por fo antes expuesto, podemos afirmar que México no cumple con las 
necesldadea que fea compallras requieren en carreteras, vlaa de ferrocarril, puertos, 
telecomunicaciones, servicio telefónico, sistemas de distribución v urbanización, 
por fo que obstaculizan su productividad v por tanto su competitividad 
Internacional. 

Asl pues, aon varlaa laa razones que explican la conducta decreciente de fa 
formación de capital en la economla mexicana, entre lea que también podemos 
daatacar: 

1 . La orientación de la pofltlca macroeconómlca que, en la búsqueda de la 
establlizaclón económica, generó un proceso recesivo; 

2. El efecto de .desplazamiento generado por el aumento de los requerimientos 
flnancleroa del sector público, fo cual limitó la disponibilidad de recursos 
flnencleroa pare el Helor privado; 

3. La necealdad de transferir recursos el ext&rlor como pago de servicio da fa 
deuda, tuvo como consecuencia una reducción en la capacidad de fa economía 
para Invertir. 

101 Olbriela Aguil1r, lnfre11tructure L11trt part la Cgmg11jtjyidad, Periódico El Financiero, 9 de 
febmo de 1995, psg. 12. 
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La reorlenteclón de le polltlce económlce neclon11 bu1ce, entre otro1 objetlvo1, le 
modernlzeclón de 1u plent• productlve, el Incremento en I• eflclencl1, y le mejore 
en le competitividad con el e111erlor. En Ht• contexto, y ente le e1ce1ez relallve d• 
recurso• domdsticos, ae ha reaeltado le Importancia de la Inversión extrenjere 
directa como una fuente de recurso• complementerlo1 • 101 neclonele1 que 
permitan promover y ecelerer el proceso de crecimiento económico. 

Le lnveralón extranjera represente un lnllrumento de apoyo p1r1 11 lnduatriallzeclón 
del pal• debido a su acceso a tecnologías de punta, • cenalBI adecuado• da 
comercialización, y a recursos frescos que requiere 11 nación ente su problem6tlce 
de endeudamiento. Pero estos recurso• deben aer utlllzado1 de la manera m6a 
rentable para el para de acuerdo a sus posibilidades de aprovechar íntegramente 
sus ventajas comparativas. 

Ea por ello, que la IED en M6xlco desempella un papel complementarlo en la 
economía, debido básicamente a la limitación del aector pllbllco y privado pare 
obtener recursos de otras fuentes, lo que necesariamente H traduce en una mayor 
apertura y promoción de la IED. No obstante, no podemo1 negar que 1u1 efecto• 
multlpllcadore1 han sido muy lmportant81 en materia de empleo, absorción de 
tecnología y acceso a mercados del exterior, principalmente. 

El aumento de la IED en los llltimoa allos (1983-87 y 1990,91 y 93), se liga a un 
sostenido y constante esfuerzo promociona! de las autorldad81 y otras lnstltuclone1 
mexicanas, al Igual que a las diferente• modlflcaclone1 que ae realizaron en el 
marco legal. 

"El papel de la Inversión Extranjera Directa en México eat6 Interrelacionado con la 
evolución de su economía. En el pasado la IED se estableció para aprovechar el 
mercado Interno que ofrecla altas barreras a la lmponación. Actualmente la IED 
participa en la economía mexicana en el marco de la globalizaclón de loa proceso• 
productivos mundiales estimulada por la creciente integración de México en la 
economía Internacional. La atracción que ofreca un mercado Interno con alto 
potencial de crecimiento se complementa con el potencial como plataforma de 
exportación regional". 102 

loa beneficios de Invertir en México están asoclado1 a 1u localización geogrllflca 
ya qua comparte una frontera comlln con el mayor mercado del mundo, 101 
Estados Unidos. Tiene fuerza de trabajo joven y barata, que permite ser 
competitivo en costos a nivel Internacional, y ofrece un mercado interno con más 
de 80 millones de habitantes. Sin embargo, estas características igualmente 
Influyen en forma negativa, ya que prácticamente tenemos encima de nosotrol a la 
Industria más desarrollada y competitiva del mundo. 

102 Cu peta Mhlco, op. cit., p•g. 45. 
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L• IED contrlbuy• • 1• •conoml• n•clon11 prlnclpalm•nt• por cuatro vlH: 

•· generando empleos directo• e Indirectos; 
b. con recurao1 financieros externos; 
c. • tr•vdl de le transferencia de tecnologla, y 
d. mediante exportaciones. 

Conviene subrayar este llltlme ceracterlatlce ye que el saldo neto de divisas que 
aporte la IED creció apreciablemente desde finales de la ddcade de 101 ochenta. Le 
Internación de capital el pela coopere 11 que se participe con mayor eficacia y 
competitividad en 101 mercados mundlalas. A 1u vez .la mayor ape"ure externa de 
i• economle evita 1111 utllldades extraordlnarl81 provenientes de mercados 
protegido• y desaliente el u10 de tecnologl81 obsoletaa. 

Le afluencia de IED e Mdxlco empezó • aer relativamente Importante en le ddcade 
de los ellos setenta. con un avance medio anual de 11.3%, cuando 101 
lnveraloniatas foráneos buscaron acceso al mercado Interno, en virtud de que la 
pollllca comercial vigente establecla llmltantes Importantes al empresario extranjero 
para traer 1us productos al pala. 

En este ilmbito, la polltica económica oficial reasignó las tareas de la IED con el 
propóaito de favorecer le modernización de la plante productiva y su mayor 
orientación hacia el exterior, fortalecer la generación de empleos y propiciar una 
derrame económica más significativa. 

Loa flujoa da Inversión extranjera crecieron rl!pldamente, con sus naturales 
fluctuaciones, a lo largo de los ellos setenta. Aumentaron alrededor de 300 
millones de dólares (mdl al Inicio de la década hasta cerca de 1,600 md en 1980. 
Loa flujos de Inversión estimulados por el auge petrolero llegaron e 1,700 md en 
1981. 

P•ra la d•c1da de loa •1101 ochenta el comportamiento de los flujos da Inversión 
extr•njara fue el rasultado de la1 condiciones económicas Imperantes en Mdxlco, 
prlnclpalman11 en cuanto a le taaa de crecimiento de la economla, le evolución del 
tipo da cemblo y del aalarlo real. De este forma, la crisis económica de 1982, 
repercutió directamente en los flujos de Inversión, loa cuales llnlcamente 
Hcendleron en e11 allo e 625 md. Reapecto e 101 montos de IED que entraron •1 
pala en 1983 y 1984 (683 md y 1442 md respectivamente), asto• no alcanzaron• 
superar lo registrado en 1981. 

Loa problemas de le deuda externa y el estancamiento económico disminuyeron 
significativamente loa flujos de Inversión foranea a mediados de 101 ochenta. Con la 
apertura de la economla mexicana a partir de 1985, los elementos de atracción 
pare la IED H modificaron. Ahora 181 llrma1 del exterior Invierten en Mdxlco en 
función de un mercado local potencialmente amplio y para el aprovechamiento de 
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le dlvarslflcede dotación de racuraoa del pala y de 1u meno da obre compatitive 1 
nivel internacional. 

En 1984 y 1985 loa montoa de IED fueron de caree da 1,400 y 1,800 md 
respectlvamt1nt1. A finales de esa mlame d6cade las corriantaa de inversión 
extranjera se recobraron, incentivadaa por el programe de intercambio de deuda 
por inversión. Apoyada en este programa la entrada da inversión foranea 10 elevó a 
3,800 md en 1987. Le cancelación del programe de Swapa dlaminuyó la inversión 
extranjera e 3, 100 md en 1988 y e 2,900 millones en 1989. (Ver Cu•dra Na. XIVJ. 

La apertura comercial de la economía era pr6cticemante total en 1989, la tarifa 
arancelaria a les importaciones bajó del 100%, 1 una eatructura tarifa ria da cero, 
5% y 10% con une tarife mblma da 20%. Menoa del 35% de 101 producto• 111 
encontraban con restricciones no arancelarias. A1r la contraparte del libra 
movimiento de blenea, le inversión extranjera, tenla qua adacuarae a la nueva 
estrategia orientado al exterior. 

En este marco da econtecimientos al gobierno federal publicó en el Diario Oflclel 
del 16 de mayo de 1989 las nuevas regla1 en materia de inversión extranjera. Loa 
objetivos fundamentales de este reglamento ion de incramanter la certidumbre 
legal y la competitividad del marco regulatorlo con el propó1ito da etraar 
cantidades cada vez mayores da Inversión foránea. La respueata de loa 
Inversionistas no se hizo esperar; la IED que durante 1989 hable tenido una calda 
del 8.0% respecto a 1988. en 1990 presentó un repunte de aproximadamente 
70%. 

Otro elemento que Influyó pera atraer un mayor flujo de lnveralón extranjera fue la 
importante calda que registró el salario real en México como consecuencia de loa 
programe• de ajuste lnstrumentado1. 

"Le reducción en el salarlo real se ha reflejado en un 1umanto sustancial en la 
competitividad externa de las empresas que operan en México, y ha motivado un 
aumento en la Inversión extranjera directa, Aunado a la apertura comercial, 
permitió un cambio en le rentabilidad de loa tactorea de producción, es decir, la 
rentabilidad del sector exportador intensivo en al uso de mano de obra aa 
Incrementó relativamente en relación al Importador intensivo en capital, anta una 
calda en la producción doméstica. Por otro lado, loa nuavoa flujos de capital e1t6n 
reasignando los recursos hacia bienes con un m6a elto contenido de velor 
agregadoº. 103 

103 Jos• Andrel C11co v llliana Ede, Be!oy1ncj1 do !1 lnytra!On E11tr1nlua Qjrect1 10 Mblcg, 
Revista lnveraión E•tranjer• Directa, Baname• 1990, p~g. 22. 
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le diva11iflcada dotación da recu1101 del pal1 y da 1u m.1no da obre compatltiv1 1 
nivel internacional. 

En 1984 y 1985 101 monto• da IED fueron de carca da 1 ,400 y 1 ,800 rnd 
raspactivamente. A finalea de esa misma ddcade laa corrientes da Inversión 
e>1tranjera sa recobraron, Incentivad•• por el programa de intercambio da deuda 
por Inversión. Apoyada an aste programa la entrada da inversión for•nea 18 elevó a 
3,800 md an 1987. La cancelación del programa de Swapa dl1minuyó la lnvaralón 
eJCtranjera a 3, 100 md an 1988 y a 2,900 mlllonea en 1989. (Ver Cuadro No. XIVJ. 

La apertura comercial da la economía ara pr•ct1c1mente total en 1989, la tarifa 
arancelaria a laa Importaciones bajó del 100%, a una allructura tarlferl1 da caro, 
5% y 10% con une tarife m••lma da 20%. Mano• del 35% da loa producto• H 
encontraban con restricciones no arancelarla1. All la contraparte del libra 
movimiento da bienes, la Inversión aJCtranjera, tenla qua adecuarse e la nueva 
estrategia orientada al exterior. 

En esta marco de acontecimientos el gobierno federal publicó en al Diario Oficial 
del 16 de mayo de 1 989 las nuevH reglas en materia de Inversión e>1tranjara. Loa 
objetivos fundamentales da este reglamento ion da incrementar la certidumbre 
legal y la competitividad del marco regulatorlo con al propó1ito de atraer 
cantidades cada vez mayores da Inversión for6naa. La respuesta da 101 
Inversionistas no se hizo esperar; la IED que durante 1989 habla tenido una calda 
del 8.0% respecto a 1988, an 1990 presentó un repunta de apro>1imadamante 
70%. 

Otro elemento que Influyó pare etraer un mayor flujo da Inversión extranjera fue la 
Importante calda que registró al salarlo real an Mdxlco como consecuencia de loa 
programaa de ajuste lnatrumentadoa. 

"La reducción en el salarlo real se ha reflejado en un aumento 1ustancial an la 
competitividad externa de las ampresaa que operan en Mblco, y ha motivado un 
aumento an la Inversión extranjera directa. Aunado a la apertura comercial, 
permitió un cambio en la rentabilidad de los factorea da producción, as decir, la 
rentabilidad del sector exportador intensivo an el uao de mano de obra 18 
Incrementó relativamente en relación al Importador Intensivo en capital, anta una 
calda an la producción domdstlca. Por otro lado, loa nuavoa flujos de capital a1t•n 
reasignando los recursos hacia bienes con un mal• alto contenido de v1lor 
egregado•.103 

103 Jos• Andrea Casco y llliln• Ede, Be!ey1ncl1 da !1 lny1r1!60 Exu1njer1 Dlrtcll 10 Mfaicq, 
Revista lnveraidn Extranjer• Directa, Bilnamex 1990, p.tg. 22. 
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Por otra parte, es Importante 1ellalar qua no obatante al predominio de las 
empre111 con capital extranjero en 101 sectores en donde aatAn ubicadas, au 
participación dentro da la Inversión total ea relativamente marginal. 

"El dinamismo qua a partir de 1989 muestran loa llujoa de lnvaralón extranjera 1e 
refleja en un incremento de la participación porcentual del capital externo en la 
Inversión total, al pasar de 9.4% en 1988 a 21.6% en 1993. Asimismo, la 
partlclpacldn de la IED en el PIS pasó de 1.8% en 1988 e 4.3% en 1993•, 104 

Existe una marcada dlferenclacldn en cuanto a la participación de la IED an la 
Inversión Fija Bruta durante loa tres lilllmoa aexenloa. Aal, mientras que durante al 
periodo 1977-1982 repreaentó el 2.2%, durante al gobierno de Miguel de la 
Madrid, represantó al 7.7%. Respacto al periodo de Carlos SalinH, dicho 
porcentaje aa incrementó hasta situarse en 8.3%, sobresaliendo el allo de 1991 en 
donde la IED representó el 12.7% de la inversión fija bruta. fVeT CuadTo Na. XVJ. 

Es importante destacar que a partir de 1989, se incluyó en las estadlstlcas oficiales 
la inversión en el mercado de valores, pero exclusivamente la de aquellos 
instrumentos de renta variable faccionesl que tuvieran el respaldo de una compallla 
mexicana. Esta situación influyó directamente en el aumento de loa capitales 
externos, loa cuales pasaron de 4,978 md en 1990 a 15,617 md en 1993. 

Respecto a lo anterior, debemos precisar que en las citadas e1tadl1ticaa no aa 
Incluyen 101 Catea, Te1obono1 y Aju1tabono1, por ser instrumentos de deuda 
pllblica que no estén necesariamente vinculados al financiamento empresarial. 

Al respecto debemos citar que actualmente el inversionista cuenta con una amplia 
gama da Instrumentos para canalizar sus recursos financieros al Mercado de 
Valores Mexicano. Concretamente existen las siguientes opciones: 

• Acclonea de Libre Suscrlpcldn 
• Inversiones Neutras fCPOsl 
• Recibos Americanos de Depdsito fADRsl 
• Fondos da Inversión Internacional 
• Bonos de Emprases Mexicanas 

"Con el fin de fomentar las actividades productivas de las empresas que cotizan en 
bolsa de valores, el Reglamento publicado en 1989 aportó el régimen de lnveraldn 
neutra, que consiste en la autorización de Secoll a ese tipo de empreaas para emitir 
acciones "N" o Neutras, cambiar acciones "A" por "N" o, bien, emitir serles de 
acciones 11peclale1 con derechos limitados. Las acciones "N" aon adquirida• por 
una Sociedad Nacional de Crédito, la cual a su vez, emite Certificados de 

1()41 Aevl111 Ae1ult1do1 de la Nuev1 Polltlca di lnv1r1idn Extr1nj1r1 en M••lco 1989·1994, Secofi, 
pag. 14. 
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P1rtlclpacl6n Ordinaria ICPO'SI, 101 cu1l11 pueden 1ar comprado• dlract1man11 
por extranjero• en el mercado de valorea. o bien re1palder ADR ·s IC1rtlllcedo1 
Americanos de Deposito! y cotizar en marcado• lntarnaclonale1. LH acclon11 de 
aarlaa especiales, también pueden negociarse directamente en la bolsa o respaldar 
ADR ·s. Cabe sollalar que tanto los CPO 'S como las serlH especiales otorgan a 
1u1 tenedores ónice mente 101 derechos pecunlerlo1•. 105 

Ea Importante destacar que la lnversi6n neutra ofrece dlver1as ventajea para las 
empresas mexicanas que participan en ellos, ya qua permiten conservar el control 
administrativo, posibilita el acceso a fuentaa elternaa de financiamiento y da 
agilidad y oportunidad en el flujo de recurao1. En la actu1lld1d el Fondo Neutro ea 
m1nejado por Nacional Financiera. 

Al respecto, cabe sellalar que la estructura de 101 ln1trumantos del mercado de 
valorea es la siguiente: 

Mercado de Capitales -Rente Variable (Acciones y CAPSI 
-Renta Fija (Obllgecione1, CPI ·s. BBD, CPO ·s. etc.1 
-Sociedades de Inversión (SIRF, SIC, SINCAS. etc.I 

Mercado de Dinero -Instrumentos Gubernamentelaa (CETES, BONDES, 
PAGAFES, TESOBONOS, AJUSTABONOS, etc.I 

-Instrumentos Bancarios IAB 'si 
-Instrumentos Privados IPC. PCQ, Bono Prenda, etc.) 

Mercado de Metales -Ceplata, Centenarios y Onza Troy 

Mercados Especiales -Arbitraje Internacional, Ventea en corto y Futuros 

Precisamente, el crecimiento de le inversión extranjera en el mercado de valore1 es 
una de las facetas del proceso de globalizaclón de la economía mundial. El aumento 
del capital externo en instrumentos de renta variable e1 una manifestación de la 
lnternaclonallzeclón de los mercados financieros, puaa 1u desarrollo represente 
pera las empresas nacionales, la alternativa de financiamiento adecuada pera una 
estrategia de expansión Internacional; ademés, qua permite a los lnverslonlsta1 
foréneos participar en las empresas més dlnémlcas del pala. 

En este sentido, el incremento de la inversión extranjera en Instrumentos de ranta 
variable se explica por: 

al Las colocaciones en el exterior de acciones de empresas qua cotizan en bolsa, 
ante el retorno del pala e 101 mercados flnanclero1 lnternaclonale1. 

1 OS R1vlst• Resultados de 11 Nueva Política, op. cit., p•g. 24. 
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bl El ln1ert1 de p1rte de lnveralanlllll extranjero• de adquirir acciones de 
ampreaaa maxlcanaa en el mercado secundario (nacional e lmarnaclonall, anta las 
expactmtlvea de elevado• rendlmlentoa. 

Por au pene, en el marcado da dinero, al 74. 7% da la Inversión externa qua ae 
captó en al 1rlanlo 1991·1993 11 deatlnó a la adqulslclOn da Cates, del 21.2% fue 
a Ajustabonoa, y el restante 4.1% aa dividid entre Bonda1, Pagafaa v Tesobonoa. 
le canallzeclOn da capital externo al mercado de dinero permitió al gobierno federal 
allagaraa recursos financiaros, sin presionar el mercado financiero nacional, 
mientras que e 101 lnvaralonls111 externos lea significó una alternativa de Inversión 
competitiva. 

la daaaceleraclón en al flujo de la lnvaralón extranjera en al mercado da valores fue 
resultado da la presencia e lo largo de 1994 da diversos factoras da car6cter 
polltlco v económico, mismos que al generar expectativas poco favorables sobra la 
economía mexicana, se !redujeron en una disminución en la entrada da capital 
ex1erno el marcado de valores, e incluso propiciaron una salida da 3, 166. 7 md en 
los mases de aep1iambra a noviembre. Entre estos factores se encuentran en el 
6mbllo polltlco. al estallido v la prolongación del conflicto armado en Chiapas v los 
1111inato1 da Coloslo v Ruiz Massleu, qua propiciaron la desconfianza a 
lneatabllldad en loa mercados financieros. En al 6mblto aconómlco, la menor 
competitividad de las tasas da Interés Internas frente al alza en las tasas 
ln1arnaclonala1, las expectativas da menores ganancias an al mercado accionarlo, 
anta los desequilibrios del sector externo de la economía nacional v sus posibles 
ajustes; las menores ganancias esperadas por las emprasa1 qua cotizan en la bolsa 
frente a la carda da sus ventas, v al aumento considerable en cartera vencida de la 
banca nacional, derivada de la quiebra da un gran mlmero de empresas. 

Durante el periodo 1989·1993, al flujo de la Inversión extranjera en Instrumento• 
de renta variable del mercado de capitales ascendió a 17,897.8 md, cantidad que 
representó el 42.9% del total de capitales foráneos captados en el lapso de 
referencia (Ver Cuadro No. XV/J. 

"le expllc11cldn. entre 101 crecientes flujos de lnvaraldn externa y la baj11 
generaliZ11da en la actividad aconómic11 la encontramos en varios factores, paro 
eaenclalmente en el car6c1ar eapeculatlvo da 111 Inversión extranjera, ea decir, el 
grueso da loa recurso• se ubican an papel da deuda de muy corlo plazo. ésto 
11gravado por 111 falt11 de mecanismos de contención de dlcho1 capitales o de 
estímulos para ubicarlos en al largo plazo". 106 

Da esta forma, el punto débil da la economía nacional, expresado an al ahorro 
Interno, no es suficiente para financiar la Inversión que se requiera en la planta 

106 A.ni Ro11 S1nti1111ban y Enrique Mancera, Optimismo a U!trann Mtxico·Atoen. P1rlddico El 
Financiero, juevH t 4 d• abril de 1994, p•g. 36 A. 
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productlve n1clon11 y el coito qu1 H tl1n• que p1g1r p1r1 11 obtención di 101 
recu110• externos limita IH poalbllldadea de daHrrollo del pela, por el car•cter 
mercadamente rentilla y Hpeculetlvo de 101 flujos financieros. 

En efecto, no obstante qua loa racursoa provenientes dal exterior rHuelvan 
moment4neamente parte del problema Htructurel, 11 aatr1tegl1 de corto plazo que 
1lguen en la mayoría de las veces loa duelloa de Htoa recursos H convlarta an una 
serla limitación para la planeación gubarnamant1I y IH ampr11H, por lo que as 
Imprescindible encontrar nuevos caminos para la solución da 11ta problema. 

Como se sabe las empresas reciben los recursos financieros cuando colocan en el 
mercado parte da sus acciones. Esto le permite a las emisoras financiar parte de 
sus procesos productivos, ya sea a través de la renovación y/o ampliación de su 
planta y equipo, la adquisición de una nueva tecnología, de nuevH lineas de 
producción, entre otras cosas. Sin embargo, este tipo de operaciones fue la menos 
utilizada. 

Por el contrario, la mayor parte se destino a la compre d1 tltulo1 de renta variable, 
con el propósito de obtener algún beneficio derivado de las variaciones de precio• 
en las acciones mexicanas, lo que revela la tandancla de tipo aapeculatlvo en le 
gran mayorla de Inversionistas extranjeros. Obviamente para nadie ea un secreto la 
lógica del capital financiero, que en todo momento busca las tasas de ganancia 
mas atractivas. Pretender lo contrario es una utopía. 

La cuestión radica en que a pesar de que se conoce el car•cter rentilla y 
especulativo de los capitales que han 1ervldo como complemento del ahorro 
nacional, se pretenda continuar con un modelo de desarrollo que lmpHcltamente 
descansa en elle tipo de recursos. 

SI gran parte de la problemática económica del pala esta determinada por la 
Insuficiencia del ahorro nacional, su solución reclama la puesta en marcha de 
estrategias de largo plazo que tengan como propósito central el fortaleclmlento del 
aparato productivo, la elevación de la productividad y el afianzamiento de las bases 
que permitan un desarrollo armónico de las distintas ramas de actividad económica, 
puesto que el ahorro surge como consecuencia del desarrollo económico. 

Por ello, considero que si nuestra Incapacidad de ahorro debe ser compensada con 
capitales externos, habría que dar prioridad a la Inversión extranjera directa y 
limitar el acceso de la Inversión especulativa y de corto plazo, en tanto se 
encuentran los mecanismos adecuados para incentivar el ahorro Interno. 

•una cosa e1 cierta, la Inversión extranjera no resuelva la crl1ls de desigualdad 
porque os una de sus causas. El saqueo que realizan las transnaclonalos en las 
economías de los paises en desarrollo, sus embates contra la democracia en ara• 
de una supuesta defensa del mercado libre Coligopóllcol ion vasto• en América 
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Latina, y au conducta, aa ha demostrado, no aa regula con buenos propósltoa o 
códigos de conducta, sino con actitudes firmes y nacionales de loa gobiernos que 
laa aceptan. Grave serla que desde los niveles p¡jbllcos se califique al poder 
tran1naclonal como necesario y vital. •107 

Ea Indudable que laa transnaclonales poseen la capacidad de Incidir en decisiones 
politices y económicas del para en el cual Invierten. Para contrarrHt11r au efecto, 
loa gobiernos receptores, sobre todo los de los paises en desarrollo tienen que 
Implementar leyes, polítlcaa y estrategias, a fin de hacer coincidir las acciones de 
dlch11 corporaciones con el lnterd1 nacional. Las dimensiones de 111 desigualdad en 
Mdxlco demanda actuar sobre las transnaclonales, no para buscar su eliminación, 
sino para aprovecharlas en favor del pals. No existe nada peor, que la incapacidad 
de decidir por nosotros mismos sobre la orientación de la política económica. 

4.3.1 Comportamlanto da la lnvaralón Extranjera duranta al parlado 
d• 1982. 1993 

Como sellalamos anteriormente, la crisis económica de 1982 incidió directamente 
an la disminución de los flujos de IED. De esta forma. el monto de 625 md 
registrado en dicho ailo, resultó Inferior en 64% respecto del ello precedente. 

Durante el periodo de 1983 a 1987, fueron aprobados por la CNIE un total de 
1 ,439 solicitudes por un monto de 7,348.4 md. Por lo que toca 11 los proyectos 
que son Inscritos en el RNIE y que no requieren aprobación de la Comisión, se 
ceptaron montos de IED por 2,946.6 md. Por lo que la IED registrada y aprobada 
en el periodo de referencia alcanzó los 10,295 md, lo que represento el 49% de la 
Inversión extranjera total acumulada hasta 1987 (20,927 mdl. 

Al cierre de 1987, el 90% del total acumulado de la inversión extranjera provino de 
las siguientes naciones: Estados Unidos, 13,716.2 millones (65.5%1: Alemania, 
1,446.3 (6.9%1: Japón 1,170.3 (5.6%1: Gran Bretaila 987.1 (4.7%1: Suiza, 918.2 
(4.4%1 y Espalla 603. 1 12.9%1. Por lo que se refiere al sector de actividad al que 
se dirige 111 IED en el pars, la Industria manufacturera ha recibido el 75.0% del total 
acumulado de dicha Inversión; el sector servicios el 17 .2%, Incluyendo turismo y 
servicios de computación; las actividades comerciales el 6.0%; el sector extractlvo 
el 1.7%, y el sector agropecuario el 0.1%. 

El mayor movimiento de recursos del exterior se observo en 1987 (3,877 mdl y 
1988 (3,157 mdl en virtud de lo atractivo que resultó para mijltlple1 compallraa del 
exterior Invertir en el país a través del mecanismo de cambio de deuda p¡jbllca por 
capital (swapsl. 

107 D1vld Colm1nua1 P1ramo, L1 lnversiOn htranlera y el Cambio Estructura!, Revista T•ndenclll 
EconOmic11, Vol. 1, No. 1, Julio 1986, pag. 2. 
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•u IED totalizó alrededor de 26,600 mlllonea de dól1rH 11 final de 1989, 
comparado con 8,460 en 1980. Implicó un crecimiento medio 1nual de 12.3'11o, en 
Hte periodo en el que el Pl8 prActlcamente H estancó y 11 lnv1ralón total mostró 
una tasa negativa da avance•. 108 

La IED que captó el pel1 de 1989 a junio de 1994 11cendló e 48, 773.6 md, 
cantidad que supera en 103.2% a los 24,000 md propu11to1 como meta original 
pera todo el 1exenio. El aaldo histórico de 11 lnveralón extranjera H ubicó en 
72,861 md. Asimismo, el porcentaje de participación de la lnveralón extranjera en 
el PIB ascendió de 1.8% en 1988 a 4.3% en 1993. 

Le Inversión eKtrenjere provino primordialmente de Am4lrlc1 del Norte, que 
contribuyó con 64.8% del total; la Unión Europea participó con al 20.2%; otro1 
paises de Amarice 7.0%; los paises eslétlcos 2.8% y otros pal1e115.2%. 

"El repunte de la Inversión externa captada a lo largo de la administración dio lugar 
e que MéKlco se ubicara en 1992 en la novena posición como receptor de 
Inversión eKtranjera directa e nivel mundial al captar el 2.6'11o del total. Asimismo, 
ocupó el tercer sitio dentro del grupo de paises en desarrollo, al recibir el 10% da 
la Inversión destinada a éstos, y ocupó el primar lugar entre 101 palHI 
latinoamericanos•. 109 

Lo1 48,773.6 md captados en el lapso de referencia H Integraron con 14,844.9 
md (30.4%1 de proyectos de Inversión autorizados por le Coml1ión Nacional da 
Inversiones EKtranjeras; 12,317.3 md 125.3%> de movimiento• de Inversión 
notlflcedoa al Registro Nacional de lnveralón btranjer1, y 21,611.4 (44.3%> de 
recursos Invertidos en los diferentes Instrumentos de renta variable del mercado de 
valores. 

SI consideramos únicamente la Inversión eKtranjera directa captada por el RNIE y la 
CNIE sin Incluir la derivada de eutorizaclones e emprase• que cotizan en bolH de 
valores, el capital eKterno ascendió a 21,606.7 md, cantidad que aupare en 60.6 
por ciento e los 13.455.4 md captados en el sexenio 1983-1988. 

Respecto a la IED en la bolsa de valores, durante el periodo de referencia, los flujos 
en Instrumentos de renta variable ascendieron a 21,611.4 md. Por Instrumento de 
captación, el 60.8% ingresó al pala a través de ADR'S; las Serles de Libre 
suscripción captaron 24.8%; el Fideicomiso Nafin 13. 1 % y el Fondo MéKico 1.3%. 

La IED se ubica básicamente en el sector manufacturero con més da dos tercios del 
total; el sector servicios representa un 24.5% y el comercio otro 7.1 %. Destaca el 

108 LeOn Op1lin y l1ur1 lturbide, La lny1r1iOn Extranjera Directa• Un Analis!a Comp1ratjyp 
'"dfº"'ºº''· Revi1t1 lnveraidn Ewtr1njer1 Oirecte. B1n1m1K 1990, pjg, 1 o. 
1 Revist1 Resultados de la Nuev1 Polftic1, op. cit., P•A· 14 
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1ub1t1nclal Incrementó de 11cur101 for6neo1 dlrlgldo1 11 aector 11rvlclo1 v 
comerc:lo en 1988 v 1989, t11a1 de 1v1nce de 80.3% v 50.3% en promedio, 
respectivamente, en ese lapso; en tanto que en la actividad Industrial el aumento 
promedio fue de 12.8%; tendencia c:ongruente con la que 111 registra a nivel 
Internacional. 

Un 1n61isl1 c:ompar1tlvo entre el crecimiento económico de México y el 
comportamiento de 101 flujo• de IED, no1 permiten observar lo siguiente: 

Durante los ª"ºs de 1983, 1985, 1986, 1988, 1991 1992 y 1993, el PIS registró 
un decrecimiento respecto del ª"º precedente. Sin embargo, el comportamiento de 
la IED en muchos c:aso no correspondió 1 eata calda de la economía, ye que 
observó durante 1985, 1986, 1991 v 1993 un crecimiento de los flujos de capital 
extranjero respecto del allo anterior. 

Durante 1984 y 1987 11 registran Incrementos tanto en el PIB c:omo en la llegada 
de recursos for6neo1. Lo1 llnlco1 ellos en los que tanto la economía como los 
mon101 de IED disminuyeron fueron los de 1983, 1988, y 1992. Un caso singular 
e1el1110 de 1989, v• que mientra• el PIB 11gl1tró un repunte de 1 .2% a 3.3%, le 
IED decreció de 3,200 md 1 2,900 md, alln considerando la Inversión en el 
mercado de valores. 

También es Importante resaltar, que mientras en 1993 la economía prácticamente 
se estancó, los flujos de IED alcanzaron un nivel histórico de 15,600 md. Asl pues, 
una manifestación reciente de la Inversión extranjera en México es ía canalización 
de recurso• al mercado bursátil, la cual se estimó en alrededor de 10,000 md 
durante el citado allo. En cuanto a la Inversión en valores gubernamentales, la 
misma ascendió a 7,000 md. 

De esta forma podemos Inferir que la IED, no necesariamente responde al grado de 
actividad económica del pals en donde se asienta. Considero que la nueva 
lnv1r1lón 11peculatlva en el mercado de valores, toma sus declslon11 sobre cuando 
v donde Invertir en base a 101 randlmlentos y ganancia• que puede obtener, por lo 
que cualquier signo de desconfianza social, política o económica, genera una salida 
masiva de capitales, lo que se convertirla posteriormente en el detonante de la 
devaluación y crisis que actualmente vivimos. 

Flnelmente, con base en el estudio realizado por la revista Expansión 1 1 O sobre las 
500 empresa1 m6s Importante• de México durante 1993, realizamos un pequeilo 
análisis sobre las primaras 100, respecto al comportamiento que observaron IBI 
empresas con participación de capital extranjero, c:on los resultados que se citan a 
continuación: 

110 E•Plnaldn. L115001mcrtsa1 mu jmopnantoa d1 Mtxico, Agosto 17, 1994, Vol. XXVI, No. 
84 7. plg1. 304·3 to 
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1. De las 100 prlmer11 empraa11 en Importancia de acuerdo e 1u1 ventas, en 45 
de ellas participa la Inversión Extranjera Directa. El 49'!9 tiene capital 
estadounidense, el 7% detentan IED de Suiza y Alemania respectivamente, 
mientras que el restante 37% pertenece a otros paises. 

2. Las empraaas manufactureras (sin Incluir a Pemexl son 68, de las cuele• el 
51.5% es decir 35 tienen capital extranjero. 

3. De le muestra analizada el 20% tienen IED en forma mayoritaria (m61 del 51'!9 
del capital!. destac6ndose dos empresas trensneclonelea del IBCtor automotriz 
como las primeras de la industria manufacturera. 

4. Las 20 empresas transnaclonales ocupan las siguientes posiciones: 

4.- General Motora 
5.- Chrysler de México 
1 o,. Compañia Nestla 
14,. IBM da México 
28.· American Express 
40.· Grupo Mex. da Desarrollo 
43,. Cementos Apasco 
47 .. Hewlatt·Packard 
48 .. Telelndustrla Erlcsson 
50 .. Anderson Clayton 

59.- Xerox Mexicana 
67.- Dupont 
69.- Kodak Mexicana 
71.- Slemens 
73.- lspat Mexicana 
74.- Clba Gelgy 
77.- lnd. Fotográfica lnteram 
87.- Mexlnox 
89.- Smurflt Cartón 
92 .. Oulmlca Hoachst 

Asr pues, es evidente que las empresas transnaclonarea mantienen un control y 
dominio muy Importante en las actividades económicas en que se encuentren 
establecidas. 

Con frecuencia se Insiste que la presencia de empresas transnaclonales en roa 
paises en desarrollo suele acarrear consecuencias de índole politice, económica y 
social negativas. Por ello, los conceptos vinculados a la IED, como son la 
transferencia de capitales y su electo sobro la balanza de pagos; la transmisión de 
tecnologla y su adaptación al proceso de producción local, la creación de fuentH 
de trabajo y la Importación de técnicos y administradoras extranjeros; la promoción 
de exportaciones y la sustitución de importaciones, y otros más, deban ser 
apreciados con relación a su coherencia respecto a los objetivos globales de 
desarrollo de cada pala. 

Le expan1lón progresiva an número, tamallo y podar de las emprHaa 
transnaclonales que actúan en diferentes paises, es un fenómeno Irreversible. Es 
obvio que estas corporaciones poseen la capacidad da Incidir en declslone1 
politices y económicas del pals en el cual Invierten. Para contrarrestar su afecto, 
los gobiernos receptores, sobre todo los de los paises en desarrollo tienen que 
Implementar leyes, polltlcas y estrategias, a fin de hacer coincidir las acciones de 
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111 1mpr1111 trari1n1clon1l11 con 11 lnter61 n1clonel. Sin emb11go, aato no as n1d1 
Hnclllo. 

4.3.2 S1ctorH Econ6mlco1 prefarldo1 por 101 C1plt1IH For•neoa 

Par 11ctor11 1can6mlco1, 11 IED acumulad• durente 1983-1988 H orlant6 coma 
1111 de e1para11e, hacia la Industria de tranaformacl6n qua represant6 66% de la 
IED total, seguida del 1&ctor servicios de 25%. En este último destaca la 
potencialidad del turismo que lncrement6 considerablemente su par1icipación en loa 
últimos allo1. 

A partir d1 1988, H raglltra una modlflcaci6n an 181 preferencias de 101 
Inversionistas extranjeras, ya que los flujos de IED da forma cada vez más 
Importante se establecen en el sector servicios. 

Durante al lapso de 1989 a junio de 1994, el capital for6neo se dastln6 a las 
actividades de la Industria manufacturera que captaron 31.3% del total; 101 
tran1parte1 y comunicaciones recibieron 19.7%; los servicios comunales y soclale1 
19.4%; 101 servicios financieros 14.9%; el comercio 10.7%; la construccl6n 2.5%; 
11 11ctar axtractlvo 0.8%, y el agropecuario O. 7%. 

A nivel da 1ubHctore1 económicos, el capital externo en la Industria manufacturera 
se orientó principalmente a productos alimenticios, bebidas y tabaco, que 
recibieron 29.3% de la inversión en el sector; productos metélicos, maquinaria y 
equipo 24.8%; sustancias qulmicas, productos derivados del carbón, de hule y 
p16atlca 18.4%, y productos minerales no metálicos 11 .2% 

En loa sectores de servicios comunales, financieros y comunicaciones y 
transporta1, la IED se destinó principalmente a los subsectore1 de comunlcaclone1, 
qua captaron 34.8%; Hrvlclol prof11ionale1, t6cnlco1, 11pecl1llz1do1 y pe11on1lea 
22. 1'!61; alquiler y edmlnlstraclón de bienes Inmuebles 18.3%; restaurantes y 
hoteles 11 .2% y 1ervlclo1 financiaros de seguros y fianzas 9. 1 %. 

•en el periodo 1989-1992, diez de las quince principales ramas receptoras de IED 
registreron tases de crecimiento superiores al promedio alcanzado por la Industrie 
manufacturera 14.3%). En especial sobresalen la Industria automotriz con 
crecimiento promedio de 16.8%; elaboración de productos lécteos 11 .3%; 
Industria da IH bebldea 9.2'!61; fabricación y/o ensamble da equipo electrónico de 
radio, telf1vlsl6n, comunicaciones y servicios médicos 8.8%, y fabricación y/o 
ensemble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos 7.6%". 111 

111 Revl•t• R11ult1do1d•1• NutYI P0Utic1, op. cit., P•G· 28. 

127 



Jos' P•blo Oseguera Franco 

La desagregación a nlval da ramas de la IED en aarvlcloa y comunlcaclon11 
muestra qua el 78% del capital se concentró en aervlcloa de Infraestructura, •I 
productor y de esparcimiento. 

La Inversión extranjera en servicios de Infraestructura (comunicaciones, transporte 
aéreo, transporte por agua v servicios relacionados con el transporte aéreol 
representa el 35.6% de la Inversión en el sector. La Importancia de la IED en estas 
ramas queda de manifiesto el observarse que, a excepción del tranapo"e a6reo, l•a 
demlls ramas registraron tasas de crecimiento superiores a las del sector. 
Comunicaciones presentó una rasa de crecimiento media de 18.5% y transpone 
por agua de 4.0%, frente al 3.8% promedio del 1ec1or. Con ello la IED en 
Infraestructura ha desempellado un papel lmpo"ante en la recuperación de eH 
sactor, pero aln llegar a los niveles de competencia que requiere el pllls, tal como 
lo vimos anteriormente. 

Los servicios clasificados como Intermedios o al productor están Integrados por 
servicios profesionales, técnicos y especializados; servicios de instituciones 
financieras del mercado de valores; servicios relacionados con Instituciones 
financieras de 1eguros y fianzas; servicios de Instituciones bancarias v auxlliaraa de 
crédito. Este tipo de servicios recibieron al 31.5% da la IED en el aactor. La 
Importancia de loa servicios al productor 18 centra en au contribución a la 
integración vertical de las empresas y a la mejor utilización de au capital. En 101 
ellos 1989-1992, la mavorla de estas ramas registró rasas de crecimiento almllarea 
a las del sector. 

Laa ramas clasificadas como de esparcimiento estén lntegradaa por servicios 
relacionados con la clnematogralla, radio y televisión; hotelaa v otro1 aervlcloa de 
alojamiento temporal; restaurantes, bares y centros nocturnos; aarvlclos de 
agencias de viaje, y servicios de centros recreativos y deportivos. En conjunto 
recibieron el 10.9% de la IED en el sector. La Importancia de estas ramas estriba 
en su contribución a la Infraestructura hotelera; técnicas modernas de 
administración; control y calidad de los hoteles y, sobre todo, los Ingresos en 
moneda extranjera que aportó el turismo. 

Respecto a la localización de las empresas mexicanas con capital extranjero, 
durante las tlltlmas décadas, ha tenido como marco peculiar la concentración da la 
actividad en ciertas áreas o reglones, que ha provocado una clara polarización del 
nivel de desarrollo de las entidades federativas. A su vez, el desarrollo ha generado 
la concentración de las actividades más dlnllmicas prlnclpalmante en el Valle de 
México, asl como en los estados de Nuevo León y Jalisco, provocando un 
desequilibrio tal que la canalización de recursos, tanto ptlblicos como privado&, 
favorece siempre a las reglones "ricas•. De esta forma ae observa que los 
morcados mejor Integrados, la Infraestructura industrial más avanzada, las área1 
agrícolas con mayor productividad, la estructura ocupacional más diversificada, las 
tasas de urbanización más altas, la más amplia disponibilidad de recursos 

128 



Univ11r111id11d Nacional Autdnom11 de Md11ico 

financiero•, y lo• m68 eflclentH •latemH de Intermediación, son variables 
claramente Identificables en dlche1 reglones. 

En 181 pa111da1 d6cadaa, tanto la Inversión nacional como extranjera se concentró 
cerca de laa grandes 6reas metropolitanaa del pala, por ser los lugares donde 
existía la mejor Infraestructura de transporte y comunicación. 

Loa elto1 niveles de protección comercial obligaron • la1 empresas extranjeras e 
fabricar 1u1 producto• en el territorio nacional para obtener acceso e los mercados 
dom61tlco•. Un1 vaz aatablecldH en el pal•, las empre1111 localizaron su1 plantas 
productores cerca de IH grandes ciudades, donde la concentración del Ingreso 
garantizaba un mercado emplio pare sus productos, viéndose además, favorecidas 
por 181 economraa de aglomeración que existían en las zonas ya industrializadas, en 
la forma de bajos costos de servicios pllbllcos y financieros, la disponibilidad de 
mano de obra calificada, el acceso a los medios de comunicación y transporte y la 
disponibilidad de Insumos especializados para la producción. 

L1 orientación de la economía hacia el exterior lamentaré la localización Industrial 
en al norte del para y en las costas cerca de los principales puertos siempre que 
existe 11 lnfrH1tructure necesaria pare asegurar el flujo ágil y confiable de materias 
primea e ln1umo1 Intermedios y la provisión de servicios. Un ejemplo del procHo 
de reorlentaclón de la producción hacia los mercados exteriores es la Industria 
maqulladora en el norte del para, indicando el Impacto de la Inversión extranjera en 
el proceso de desarrollo de la producción nacional y de las reglones geográficas del 
país, pues representa una oportunidad clave para promover la localización de la 
Industria en los principales corredores Industriales, fuera del Valle de México, 
Guadalajara o Monterrey. 

la Importancia de la zona fronteriza se debe en parte al auge de la industria 
maqulladora de exportación, resultado de la baja de los salarios reales en el pala, y 
de la proximidad da la reglón al mercado norteamericano. 

loa lndlcadorea de la localización de la lnverslOn extranjera directa por reglones y 
por actlvldadea productivas, esr como la distribución ocupacional, no son más que 
el reflejo de la problemática del desarrollo regional del pala, con altos Indices de 
ectlvldad económica en unos cuentos estados del territorio nacional, y con retraao1 
Importantes en el proceso de crecimiento relativo de otras entidades federativas. 

Ante Hta evidencia, parece claro que la IED no ha sido un medio pare le 
desconcentraclón de la producción nacional y, por tanto, no ha sido factor de 
relocallzaclOn de las actividades económicas del pals. 

La declslOn de una empresa extranjera de Invertir en un pals se lleva a cabo en do• 
etapas: la primera, a nivel Internacional, escogiendo el pals receptor de la 
lnverslOn: y la segunda, a nivel nacional, decidiendo la ubicación especrllca de la 
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producclOn. E1tH do1 decl1lon11 tienen determlnentH dlferent••· y obedecen • 
criterios que, aunque no aon lndependlent11, al operen • niveles distintos. A nivel 
Internacional, cuatro grandes determlnentea de le lnveralOn ae pueden desprender 
de los estudios aobre le lnverslOn extranjera: el entorno macroeconOmico, el 
ambiente político y regulatorlo, le dlsponlblilded y el coito de factores de 
producción, y el potencial exportador. Cada uno de estos factores puede ser 
determinante de la decisión de localización, pero au lmponancla verla seglln el 
enfoque de la empresa. 

Para aquellas empresas que lnvlnleron en México buscando explotar lea 
posibilidades del mercado Interno, el entorno macroeconOmlco y el alto nivel de 
protecclOn arancelaria fueron los factores m.. Imponente• en le decislOn de 
Invertir en el pals. Sin embargo, con la tendencia de globallzeclón de le producción 
y al comercio en componentes manufacturado• entre flllalea de 11 mlame empreH 
en diferentes paises, loa fectorea que determln1n el potencl1I expon1dor del pila 
ae han vuelto prlmordlalea. Esto• Incluyen el nivel de er1ncelea y 11 baje protección 
contra las Importaciones, la estabilidad del tipo de cambio y le dlaponibilidad de 
mano de obra calificada y de Infraestructura. 

Para minimizar el riesgo de Invertir en un pals extrallo, laa empresas extranjeras 
tienden a localizarse en las grandes aglomeraciones Industriales, donde existen ya 
los servicios, la Infraestructura, y los factores de producclOn neceaarios. 

Le lnveraiOn extranjera se localizó principalmente en el Di1trito Federal y el Eltedo 
de Mblco, Nuevo LeOn, Pueble, Verecruz, Moreloa, Chlhuehue, Bel• Celilornle 
Norte y Sur, y Jalisco, por aer los e11adoa m6a lnduatrlellzedoa del pele. De eate 
forma, en la reglón centro ae encuentran establecidas el 68% del total de empreaea 
con capital extranjero (Ver Cuadro No. XVII/. 

La inversión extranjera directa puede tener un papel Importante en la reorlentación 
regional de la producción y la riqueza, sr canaliza sus recursos a la localización 
Industrial en estados, municipios y ciudades dlatintoa 1 loa qua presentan altoa 
grados de congestlonamlento, apoyando asl al proceso de descantrallzaciOn de la 
actividad económica. 

Evidentemente, la polltlca debe orientarse hacia le creación de un nivel de 
capacitación de la mano de obra y la creación de Infraestructura mínima, la 
promoción de una cultura empresarial mas amplia, le descentralización de loa 
mercados financieros para dar acceso 1 créditos pare 11 micro, pequella y mediana 
empresa, la difusión más amplia de información sobre mercados nacionales e 
Internacionales, y la promoción de 101 estados y municipios pare atraer a la 
Inversión nacional y extranjera, esl como le descentr11izaclón de las decisiones 
económicas de promoción a la industria • nivel estatal y municipal. 
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4.3.3 O•n•r•clOn d• Empleo• 

De1de I• perspectiva gubernamental, la lnvaralOn extranjera ha sido un factor 
fundamental en 1• genaraclOn de empleo, tento por au monto como por au de1tlno 
h•cl• IH ramH m.. dlnem1ca1 de le Industrie manufacturera y activldadea de 
servicios. 

Un Indicador de relevancia en la cuantificación del Impacto de la Inversión 
extr•njer• en le economl• nacional, H sin duda alguna su contribución al empleo. 
La1 plaza1 ganerad81 por las empre191 con IED fue del 12.55% del total del 
empleo registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS> para 1986 
(considerando una población asegurada de 8 millones de personas) 

"L81 emprases con IED han apoyado e absorber la significativa demanda de 
empleos, resultante de la1 caracterfstlcaa poblacionales del pafs. El crecimiento del 
empleo en empresas con IED fue de 24.5% en 1987, 11.17% para 1988 y 8.99% 
en 1989. Ea Importante destacar que al alto crecimiento presentado en 1987 fue 
un reflejo directo de la emisión Inicial de swaps• .11 2 

Los sectores en los que la IED contribuyó en mayor proporción a la generación da 
empleos en 1986 fueron: Industria de Transformación con 21.38% del total del 
empleo registrado en esta rama por el IMSS; Industrias Extractlvas 10.98%; la 
rama de Comunicaciones y Transportas 12.72%: Servicios 12.26%. Para 1989 la 
rama de Servicios disminuyó su participación a 4.07% del total; los sectores más 
dln6mlco1 ese ano fueron el manufacturero, con una proporción de 29. 14%: la 
participación da la Industria Extractlva paso a ser de 22.89% y 20.46% 
Comunicaciones y Transportes. 

Ea Importante destacar que el mayor dinamismo observado por la IED en 101 
dlferentH sectores económicos en 1987, fue en el turfstlco, au crecimiento 
porcentual fue de 90. 70%, debido a que la emisión de awaps de ese allo se dirigió 
en au totalidad a este sector. La tasa de avance fue de 23.12% y 18.82% para loa 
algulentH dos eftoa. El sector Servicios en general mantuvo su avance en 1988 y 
1989. 

SI se excluye al turismo, el sector que experimento mayor dinamismo fue el de la 
Industria Extractiva, que tuvo un crecimiento de 14.29% en 1988, y de 18.76% 
en 1989. 

"De acuerdo e cifras de la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, hasta 1993 el 
número de empleos directos registrados por las empresas con participación 
extranlera ascendió a 1,318,353 plazas, con lo cual estas empresas contribuyeron 
con el 16.2% del total de empleos permanentes registrados en el IMSS a nivel 

112 Jo1t AndrH C11co v Lili1n1 Ede, op. cit. plg. 23. 
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n1clon1I (excluyendo loa amplao1 da 111 r1m11 da actividad no able"a 1 la 
IEDI". 113 (V11r Cuadro No. XVlllJ 

Ea Interesante destacar que durante el periodo 1990-93, la apertura da cada 
a1tableclmlento generó en promedio 77 nuevo• amplao1 directo• 

Por 11ctor económico, los empleo• directo• generado• por empre1a1 con IED •• 
localizan prlnclpalmente en la industria manufacturera, que registra 892,013 
ampleo1, ••to ea, 67.7% del total; 101 Hctorea da tran1porte1 y comunicaciona1, 
1erviclos flnanclero1y11rvicio1 comunalea repo"an 179,077 plaza1 (13.6%1 y lea 
empresas ubicadas en otros Helores reglllraron 101 247,263 ampleo1 res11nte1 
(18.7%1. 

Por aubsector económico, el 65.4% de 101 empleo• ragi1tr1do1 por les amprau1 
for•ne1s 11 ubican en allmentoa, bebld11 y tabico; indu1trl1 qulmlca; producto• 
mat6llco1, maquinaria y equipo: comunlcaclonea: 11rviclo1 financiaros; aerviclo1 
profesionales, 16cnlco1 y aspeclallzadoa; comercio al por mayor; aervlclo1 de 
alquiler da bienes Inmuebles, restaurantes y hotele1. 

Por otra parte, es necesario destacar que la c:ald1 dal salarlo real, he generado un 
Importante incremento en la c:ompetitividad externa de 11 empreaaa extranjera• qua 
operan en Ml!xlco, que se ha fortalecido con 101 1ub1idlo1 y 101 e11lmulo1 fl1calea 
otorgados a la industria nacional, de tal forma qua 11 ha f1voracldo 11 atracción da 
flujos da inversión extranjera directa al pals. 

"Loa programas neollberales de ajuste ec:onómlco y estabilización, aplicados en 
México durante los últimos 12 al\01, produjeron una deuda aoc:lal muy superior 1 la 
externa. La polltlca de topea 1alarlale1 por debajo del Indice Inflacionario y el 
abaratamiento de 101 merc:ados de trabajo por la casi nula genarac:ión da empleos, 
provoc:aron la severa degradación de la participación de 101 11lario1 en al producto 
nocional, de 37.0% del PIB en el periodo 1979-82 a 25.8% durante los último• 
cinco allos.•114 

Loa salarlo• mlnlmos sufrieron una reducción c111I Ininterrumpida a lo largo da 12 
al\01, hasta representar en 1994 meno1 de la mitad C40.8%1 del poder adquisitivo 
que tenlan en 1982. Los salarlos contractualea regl1tr1ron una disminución 
Igualmente vertical hasta perder 55.2% de su capacidad de compra, y los 1alarlo1 
manufactureros perdieron 38.3% de su poder adquisitivo entra 1982 y 1988 y, a 
pesar de au ligera recuperación en ailos subsecuentes, aún son 15.4% lnferiorea a 
101 de 1982. 

113 Rtvill• R11ultadoa da la Nuev• Polltic•, op. cit., ptg. 29. 
114 Joa• Lula Caht•, LI peuda sgsl1! y 11 Qf1n1 dt p!1n1111r pere gu F1m!l!1, Periódico El 
Fin1ncl1ro, vltrnll 1 O d1 m1r10 de 1995, p•g. 33. 
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"Lll polítlc11 contractlvH provouron el da1plome vertical del nivel general de 
empleo: entre 1983 y 1994, en el conjunto de le economle me•lcene 1olamente 1e 
crearon 1 .9 millones di trebajo1 remunerado•, pero cede '"º tocaron las puert11 
del mercedo l1bor1I 1. 1 millones di jóvenH demandentea de ocupación. De este 
modo, 10.3 millonea de per1on11 no encontraron trabajos remunerados durante 
dicho lapso (H calcula que el menos une tercera parte de ellos emigró 1 Estados 
Unldo•I y el mito genial del d11ampleo pasó • deambular en las c1ll&1 de las urb&1 
y a encubrlrH bajo móltlplea formas de actividad marginal.• 115 

Ea Indiscutible que entre las principela• aportaclonoa da la IED, se encuentra la 
referente a le generación de empleos. Un pala como el nuestro que de acuerdo al 
último cen10 de 1990, contaba con une Población Económicamente Activa de 24 
millone1, necesariamente debe bu1car y promover la ocupación. El desempleo 
masivo, puede ser un factor Importante en la generación de conflictos 1oclale1. 

4.4 Efectos de le IED en el Sactor Externo de la Economra Mexicana 

Este punto se hli convertido en loa último• allos en la baae de controversia sobre 11 
ea o no benéfica la IED, argument6ndose por un lado lo positivo que 11 al que 
llaguen dlvl1a1 al pala y por otro, lo perjudicial da los altos déficits comerclalaa que 
regl1tran la1 compalllas de capital extranjero, aunado a la salida de divisas por la 
remisión al Hterlor de utlildadH y regalías. 

"Lo1 1impatlzante1 de la IED argumentan que es benéfica puesto que significan 
lngra101 "frescos• de divisas que contribuyan a equilibrar la balanza de pago1, 
generan empleos e Incrementan el monto de Inversión. Por otro lado, los que 
cuestionan los beneficios de la IED seilalan que ésta no contribuye en realidad al 
equilibrio de la balanza de pagos puesto que por concepto de utilidades remitidas a 
su1 empre1a1 matrices en ocasiones sacan del país más divisas de las que 
originalmente Ingresaron, ademas de qua su poderlo económico la permite tener el 
control de 101 mercado• en los sectores donde se encuentra ubicada, además da 
lmpugn1r una eventual desnaclonalizaclón de la economía del país receptor•. 116 

La polítlce de liberalización de Mtl•ICO ha aumentado la proporción, de por al alta, 
del comercio ••tarlor ma•lcano con Eatados Unidos adamAs, tal política no se ha 
visto corraapondlda con una mayor liberalización del mercado estadounidense, ya 
qua cuente con barreras no arancelarias, contenidas en su legislación qua Impiden 
al Ingreso da productos e•tranjaros. MélClco ha sido especialmente afectado en 
productos tales como: acero, te•tiles, ropa, y productos pesqueros y 
agropecuarlo1. 

1151c1tm. 
118 Carloa Loe11 Man11n1ro, L1 fnyuajdo E•tran!era 10 Mfxicg Orjgan monto. uhlcas!dn 1 
impacto to b1!1n11 dt pagg1, R1vi1t1 Av1nc1 Econdmico, Vol. 1, No. 1, 11pti1mbre de 1985, p•g. 
3. 
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Entre 1983 v 1987 se obaerve un1 dl1mlnucl6n de IH lmport1clonH de 
manufacturas, qua se explica porque durante dicho periodo 11 11conomra m11xlc1n1 
no crece v. por lo tanto dl1mlnuv11 11 demanda de producto• del exterior. Por Htl 
razón, durante dicho quinquenio se obtiene un 1uper6vlt en la balanza comercial de 
48,300 md. Sin embargo, las empre111 con IED únicamente contribuyeron con 
2,328 md, es decir el 4.8% del total. 

El 1uperilvlt comercial observado durente el lap10 de referencle permitió financiar 11 
cuente corriente, la cual registró un 1aldo positivo ecumulado de 12,900 md., 
siendo 1987 el único ano en que se registro un déficit. 

"la cuenta corriente as Igual a la 1uma algebraica de la balanza comercial v de 
1ervlcio1 v registra el valor de todo1 101 pago1 que hace un pala al exterior por 
concepto de todas aquellas operaciones que repr111entan compra-venta de 
mercanclas y servicios•. 117 

Cuando el 1aldo de esta cuenta ea po1itivo, este puede utilizarle para pagar 
deudas, hacer prestamos al exterior, efectuar Inversiones en el extranjero o para 
Incrementar la reserva monetaria internacional del pal1. Pero cuando el 1aldo •• 
negativo, Implica que dicho país tendr6 que pedir crédito1 en el extranjero para 
equilibrar sus cuentas con el e•terlor, aceptar lnver1ione1 directas, realizar 
desinverslones en el e•terlor o disminuir sus reservas. 

Al analizar la evolución del comercio ll><terno y 111 comport1ml1nto de 101 flujos de 
Inversión extranjera, podemos observar que el valor total de la1 export11cionea "161 
importaciones pasó da 58,774 md en 1988 11 117,252.5 md en 1993, con un1 
t1111 de croclmlento promedio anual de 14.8%. Sin embargo, debido a qua el 
crecimiento de las e•portaclones (11.1%1, fue menor que el de lea lmporteclon11 
(18,4%1, a partir de 1990 se registró un creciente déficit comercial, el cual pasó de 
882 md, a 13,841 md para 1993. 

la magnitud de la inversión e•tranjera captada a partir de 1989, queda de 
manifiesto cuando se le relaciona con las cuentes de la balanza de pago1 del pal1, 
toda vez que en el lapso 1989-1993, contribuyó con poco méa del 66.2% del 
saldo positivo que registró la cuenta de capitales, v financió el 80% del déficit de 
la cuenta corriente. En el marco de la estrategia económica, ello significó, asignar a 
la inversión e•tranjera, la función de equilibrar las cuentas corriente v de capitales 
de la balanza de pagos. la Inversión e•terna permitió cubrir el creciente déficit 
comercial sin generar presiones cambiarles, y mé1 todavía, utilizar el tipo de 
cambio como ancla antlinfiacionaria, aún a colla da le 1obreveluación del peso. 

111 R1vl111 Tendencias Economk:H, Glosarjp Basico dt Itrmlng1 Ecgndm!cga y fjn1ncierg1, CAEF, 
Vcll. 1, No. e, Dlcl•mbr• d• 1986, plg. 29. 
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En esta escenario, al an611sls del origen y los determinantes de la crisis se explican, 
en el plano de la estrategia económica, en la fragilidad en que 6sta sustentó el 
equilibrio en el aector externo, el permitir por un lado, le generación de un 
creciente d6ficlt en cuente corriente, propiciado en gran medida por el saldo 
negativo en le balanza comercial: y por otro, su financiamiento con inve11ión 
extranjera captada e travb del mercado de valores. De tal manare que, le crisis se 
materializó con el desequiiH>rlo entre la oferte y demanda de dólares, que resultó de 
la desaceleración en el flujo de l.E. en el mercado de valorea durante 1994. Al 
respecto, entre los meses de enero e noviembre le citada inversión acumuló 
4,590.1 md, cantidad casi 60% menor e la recibida en el mismo lapso de 1993. 

Asl pues, le inversión extranjera se convierte en un elemento estrat6glco pare 
financiar el d6ficit en cuenta corriente. Desde principios de la década pasada la 
inversión extranjera ha fluido da manera importante a nuestro pals. Las inversiones 
da norteamericanos han sido las más importantes y se han acumulado 
fundamentalmenta en le industrie, aunque al sector servicios he ganado terreno 
ultimamente, como se vió anteriormente. 

Sin embargo, hay posiciones encontradas como la del Maestro Colmenares, quien 
sellale •Aun desde une perspectiva tecnocrática la inversión extranjera no resuelva 
los problemas, sino que los agrava particularmente en lo referente a la balanza en 
le cuente corriente, el desarrollo tecnológico, el patrón de consumo y al nivel de 
empleo.•118 

Desda un punto de vista personal, considero como lo veremos más adelante, que 
laa empresas con Inversión extranjera contribuyen de manera muy importante en el 
crecimiento dal déficit en le balanza comercial y por consiguiente en el déficit de la 
cuente corriente. 

Durante loa ultlmos ellos, el crecimiento económico de nuestro pals se sustentó en 
las importaciones, las cuales pasan de 31,300 md en 1990 a 65,400 en 1993. 
Durante el cuatrienio de referencia las importaciones registran un monto acumulado 
histórico de 197,000 md. Al respecto es interesante destacar que las empresas 
con participación extranjera contribuyen con el 32.6% 164,200 mdl. 

Respecto a las exportaciones, durante el periodo de referencia alcanzan un monto 
de 159,800 md, aportando las compalllas con participación foránea el 25.2%. 
El comportamiento anterior. implica que la balanza comercial de nuestro pala 
muestre un creciente déficit, mismo que aumenta de 900 md en 1990 a 13,500 
md en 1993. Este aaldo negativo Impacta desfavorablemente en le cuenta 
corriente, la cual reglatra un saldo negativo acumulado da 68,600 md, alendo 1992 
al ello que muaatra un mayor déficit 124,800 mdl (Ver Cuadro No. XIXJ 

118 David Colm1n1ro1, op. cit .. plg 3. 
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De este modo, la disyuntiva entra crecimiento económico y equilibrio externo, este 
explicada por un Importante problema estructural que le polltlc• da llberallzaclón no 
ha logrado resolver, e1 el qua se refiere al car•cter desintegrado de le Industria en 
México, 81 de.:lr, el hecho que un Importan!• HCtor de I• Industria, el productor de 
bienes da uso Intermedio y de capital, esté ln1uflclan1ementa desarrollado en el 
pala. 

Le lógica del modelo económico actual determina que pare preservar el 
crecimiento, la polltlca economice deba orientarse en lo fundamental e proteger y 
estimular al sector exportador v a promover el Ingreso da la Inversión extranjera e 
nuestro para. 

El proceso de sustltuclOn de Importaciones produjo también un cambio an I• 
aatructura del sector Industrial, cuyos recursos se localizaron principalmente en le 
producción de bienes de consumo final, ésto significó una gran dependencia 
respecto al exterior al requerirse en forma creciente de la Importación de bienes 
Intermedios y de capital para llevar a cabo las actlvldadea productivas, lo qua 1a 
tradujo en déficits comerciales para la industria. 

Les Importaciones de nuestro país siguen alendo fundamentalmente de 
manufacturas C90%1; aunque la mayor parte de la• mlsmH estén constituid•• por 
bienes de uso Intermedio v de capital, las compras al exterior da blanea da 
consumo se han Incrementado de manera Importante, da representar carca del 
10% en 1982, pasan al 17% en 1990, en al contexto da la polltlce de 
liberalización. 

Uno de los elementos qua han motivado la reorlentaclón da la eatructura da la 
balanza comercial es el cambio en la actitud del gobierno respecto a la lnveralOn 
extranjera, buscando Incentivar su partlclpaclOn en la economía mexicana en la 
medida en que una parte Importante de esta Inversión H canalice a la producción 
da exportables. La aubvaluaclOn del tipo real da cambio qua sa propicio en 1u 
momento C1983-89), tuvo por finalidad reforzar eata tendencia Incrementando la 
rentabilidad relativa de los productos de exportación. 

"En décadas anteriores se producían periódicamente déficits en los pagos 
Internacionales Cpor Insuficiencia da las exportaciones para pagar 181 Importaciones 
necesarias). Se trataba de desfaces entre el nivel de actividad económica Interna y 
la capacidad de pagos externos. La repetición de esta tipo da desequilibrios dló 
lugar al modelo de crecimiento llamado de "stop-oo", o da paro y arranque. En 
éste, el estrangulamiento externo Imponía en cada ocasión la necesidad de deprimir 
el nivel de actividad económica y las Importaciones, para asr restablecer al 
equilibrio de los pagos internacionales. En tales condiciones, los paises en 
desarrollo realizaban acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para conseguir 
un financiamiento transitorio que facilitara el ajuste. Se comprometlan entonces, 
por un cierto tiempo, a aplicar pollticas restrictivas del gasto y a devaluar sus 
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monedes para modificar 101 precios relatlvoa en favor de las actlvldadea 
exportadoras y frenar la Inflación". 1 19 

La situación actual es almllar paro con algunas variantes. El desequilibrio de loa 
pagos lnternaclonal81 se daba pr6cticr.mente e la lnmen111 deuda de los prlnclpal81 
paises latlnoamorlcenos. No se trata, ahora, de un desequilibrio coyuntural de los 
pagos Internacionales. Consecuentemente, no puede resolverse con programas 
transltorloa de ajuata. Hoy 81 necesario un replanteamiento profundo de toda la 
estrategia de desarrollo e Inserción Internacional, para hacer frente a un 
desequilibrio que ae prolongaré en el tiempo. 

La deuda externa de loa paises en desarrollo genera gravas problemas en la 
actividad económica, el empleo y el nivel de vida. Plantea también, desafíos a la 
soberanía de los paises deudores, y al ejercicio del derecho de cada pueblo de 
decidir su propio destino. 

Los acuerdos con el FMI y los bancos acreedores son de naturaleza distinta a los 
anteriores. Antes eran compromisos transitorios para resolver desequilibrloa, 
también transitorios, de la balanza de pagos. Ahora son exigencias de plazo 
Indefinido, porque la dimensión de las obligaciones sujeta a los deudores a un 
rellnanclamlento sucesivo de su pasivos y a compromisos globales permanentes de 
su política económica. 

Sólo los Intereses, representan hoy proporciones Insólitas de los recursos 
disponibles y de la capacidad de pagos externos. Los deudores están obligados a 
deprimir la demanda Interna de consumo e Inversión para liberar los recursos 
neceaarlos. 

"Para que 81te ajuste sea posible, sin presiones Inflacionarias, es necesario que el 
Estado aplique impuestos y deprima el salario real de los trabajadores y las 
utilidades de las empresas. Debe reducirse el gasto privado de consumo e 
Inversión, para generar el excedente necesario entre la producción y la demanda 
interna. Como ésto ea poHtica y socialmente muy dlllcll, el Estado opera con un 
gran déficit y provoca una fuerte expansión monetaria. La depresión de los salarlos 
y las utilidades se realiza, entonces, por medio de la Inflación. El reciente aumento 
de ésta debe Interpretarse como una manifestación del ajuste para pagar la deuda 
cuando las sociedades se resisten a nuevas caldas de su Ingreso real.• 120 

En tales condiciones, la única vla para reactivar la economra y aflojar la presión 
externa es el aumento de las exportaciones. Dadas las tendencias del mercado 
mundial, ésto es actualmente muy dificil. Por otra parte, la contracción de la 

1 19 Aldo Ferrer, D1ud1 Ex1prn1 v Sgberaoj1 de Amfric1 Latina, Revl1t1 de Comercio Exterior, vol. 
34b n~m 4, Mhlco, 1bril di 1984, p•g 343. 
12 Aldo Ferrer, op. cit., p•g. 345. 
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Industria, provocada por el achicamiento del mercado Interno, reduce el potencial 
axponador de manufacturas. Loa deudores van quedando, esl, reducidos al simple 
papal de productores y exportadores de alimentos y matarlas primas. 

El retiro paulatino del Gobierno en la Inversión de Infraestructura para el comercio 
axtarior en 101 lllllmoa años, afectar6 directamente 11 Importadores y exportadores 
del pala, ya que en el corto plazo México no con111r6 con una moderna v 1uflcl11nte 
Infraestructura que da sustento al comercio exterior. 

"Una de las principales demandBI del sector exportador dal pala ha sido desda 
haca tiempo contar con una Infraestructura adecuada que haga compatl1lvo1 a los 
productos mexicanos en el exterlor.•121 

La modernización da este sector quedar6 aplazada, por lo que 11 el gobierno 
pretenda qua las exportaciones sean al motor de la economla nacional, deber6 
eliminar la barrera qua para el comercio exterior representa 1111 deflclancl111 en 
Infraestructura. Precisamente por esa razón, busca abrir este Importante sector • 
101 capitales extranjeros. 

Flnelmenta, al obaervar el flujo de divisas de 181 ampres111 con IED, podemo1 
determinar que desde 1989 han venido registrando crecientes 111ldo1 positivos en 
su balanza de divisas. De acuerdo a cifras del Banco da Mblco, entra 1989 y 
1993 acumularon un saldo positivo de 37,806 md, que resultó de Ingresos por 
50,926 md y egresos por 13, 120 md. (Ver Cuadro No. XX/. 

Los Ingresos da divisas da empresas con IED se integraron con nuevas Inversiones 
y reinversiones, cuentas entre compañías, pasivos, regalías v otros cobro• del 
exterior. Los egresos de divisas fueron el resultado de salida a de divisas por 
concepto de cuentas· entre compallía1, utilidades remitidas, ln1ereae1, ragallaa y 
otros pagos de las empresas con IED. 

A pesar del "alentador" panorama presentado por las ln11i1uclona1 oficiales, al 
consideramos las nuevas Inversiones, sin contabilizar la Inversión extranjera en el 
mercado de valores, observamos que el saldo positivo disminuye 11 19,908 md. 
Ahora bien, si a asta superl!vlt le agregamos el saldo de las balanza comercial de 
las empresas con IED, obtenemos un déficit total en el flujo de divises del orden de 
4,089 md. 

Por lo anterior podemos concluir qua de forma general, salan mas divisas que los 
flujos que llegan e nuestro país por Inversión extranjera directa. 

121 Georgina Trl1tan, SO!p lnypojra el Ggbjernp mjl mi!lgn11 dp d0!1r11 10 !nfra11tryctur1 10 1995, 
Perlddico El Financl1ro, ml1rcol•1 22 de mano de 1995, p•g. 23. 
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4.4.1 Bat1nze Com1rcl1I 

Dur1nte el periodo de 1971 e 1982, el d6flclt comercial acumulado de 181 
empresH con IED fue de 16,648 md. Ten sólo en 1981 el d6flcit alcanzó 1u nivel 
mala 1lto con 4,339 md. En 1982 fue de 2,617. Este 1itueclón explica el cambio en 
le orientación de las polltiCH y en el sistema de concertación. 

Le evolución descrita demuestre un cambio Importante en le orientación 
exportadora de loa nuevo1 provectos de Inversión. Así, la politice de concertación 
de comproml101 y m1te1 11 1daptó pera promover proyecto• de lnveralón que 
tuvieren une 1leved1 capacidad generadora de exportaciones. Le CNIE decidió 
desde 1985, pedir 1 la Secretarla Ejecutiva que asumiere le re1ponsabilidad de 
Incluir compromisos de exportación en loa programas de concertación con las 
empresas con IED. 

La nueva orientación de la polltica reflejada en el sistema de concertación con las 
empresas con IED se aprecia en una mejoría gradual de le balanza comercial. Para 
1986 y 1987 el auper6vit fue de 896.5 v 1,886 md, respectivamente. 

Sin embargo, m61 qu1 este nueve orientación de le polltlce, no debemos olvidar 
que la economía venia saliendo de una recesión económica y por tanto el objetivo 
central de la polltlce económica desde 1982, fue el de liberar racuraos pare 
garantizar el pago del servicio de la deuda externa v para ello la política del sector 
externo fue uno de sus pilares. La mec6nlca consistió en contraer substancialmente 
el nivel de lea Importaciones que permitiere le obtención de cuentlosoa super6vlta 
en balanza comercial, que financiaran el déficit de la balanza de servicios (renglón 
dond1 11 registre el pego de Intereses de le deuda externa! v erroJara un 1uper6vlt 
en le Cuente Corriente de la balanza de pagos, a partir del cual se financiare las 
amortizaciones de la deuda externa. 

Loa resultados no se hicieron esperar, las Importaciones que durante 1981 hablan 
alcanzado la cantidad de 23,929.6 md, descendieron drásticamente, hasta situarse 
en 11,300 md en promedio durante el periodo 1983· 1987. La contracción en las 
Importaciones coadyuvo para que el superávit comercial durante el lapso de 
referencia ascendiera e 48,300 md, cantidad que permitió cubrir el pago del 
servicio de la deuda externa. 

Un especto relevante del comportamiento de las empresas con IED, lo constituye 11 
evolución fevorable que deade 1983 vienen presentando en 1u1 relacionas 
comerciales con el exterior. Con excepción de 1985, allo en el que se observó un 
d6flclt, su balanza comercial mostró un saldo positivo. En el periodo 1983-1987, 
dicho super6vlt comercial acumulado ascendió a 2,328.2 md, en contraste con un 
d611clt observado da 13,249 md en el lapso comprendido entre 1978 v 1982. 

139 



Josl Pablo Oseguera Franco 

El superávit comercial de las empre111 con IED derivó del dinamismo que 
mostraron sus exportaclona1 a partir de 1983. Aal, en el periodo 1983-1987, las 
ventas externa• de estas empre1B1 registraron una tHe de crecimiento promedio 
anual de 37.3% y acumularon un valor de 20,233.1 md. Por otra parte, 1u1 
Importaciones totalizaron 17,904.9 md en Igual periodo. 

Producto del comporteml•nto f•vorebla en le tren1ecclonaa comerclalH con el 
exterior. 181 exportaclon&1 de empraa81 con IED representaron en e111 periodo al 
22.6% da las exportaciones totales y al 57.3% da 111 expor1aclona1 
manufactureraa. L81 lmpor1aclona1 participaron con el 35.0% de la• adquisiciones 
foráneas totales y el 40.8% da 181 manufacturas. 

Las empresas con IED han desempellado un papel relevante en la estretegle da 
promoción del comercio exterior. El Intercambio comercial de la1 ml1me1 
(exportaciones més Importaciones> ascendió de 19,630.6 md en 1990 a 33,616.1 
md en 1993, con una tasa de crecimiento promedio anual da 19.4%, taaa 1uparlor 
a la obsorvada por el comercio externo del pala C10. 7%1. Con lo cual, le 
participación da las empresas con IED en el comercio global pasó de 33.8% a 
42.6%. 

LH ventas externas da 181 empresas con IED aumentaron en 101 ellos da referencia 
de 7,940.4 md a 13,073.9 md, con una tasa de crecimiento anual da 17.9%, ta11 
superior a la registrada por las exportaciones del 1ector privado en 1u conjunto 
111.6%1 y del pals 13.8%1. Con ello el coeficiente da participación de 181 
exportaciones de las ·empresas con IED en las exportaclone1 totales del sector 
privado pasó de 50.1 % a 59.0%, y en las exportaclone1 totala1 de 29.6% a 
43.5%. 

A pesar del pequello superávit registrado durante el periodo 1983-1987 (motivado 
por lo que antes se explicó), durante el sexenio de Carlos Salinas la balanza 
comercial de las empresas con capital extranjero registró un déficit da 23,997.8 
md, por lo que podamos concluir sin temor a 11qulvoc11rno1 que cuando manos por 
lo que respecta a la balanza comercial, esta tipo da empresas contribuyen a 
acentuar el desequilibrio externo de nuestro pals. /Ver Cuadro No. XX/J. 

4.4.2 El Pago da Regallu 

la Incidencia de las actividades Internacionales de las empresas con IED se refleja 
también en otros rubros de la balanza de pagos. Por esa razón, ademé& de los 
compromisos de exportación se dlseilaron, en 1985, programas en relación al 
presupuosto de divisas de las empresas con IED que tenían como antecedente 101 
compromisos industriales con las éreas da fomento industrial. 
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De le Información disponible 18 aprecia qua otros flujos adlclonalea a loa 
comerciales acentuaron el deterioro de 111 balanza da pagos. Esos flujos (utilidades 
y regaifas remltldasl. determinaron que la fase de deterioro se prolongara hasta 
1985. A partir de 1986, se reducen los Intereses pagados al exterior, y se 
Incrementan sensiblemente las nuevas inversiones como consecuencia de la 
Instrumentación de las políticas de promoción activa y selectiva de la IED. 

Durante el cuatrienio 1985-1988, 101 egresos de divisas alcanzan la suma de 6, 795 
md, con lo cual superan las entradas de capital por 2,862 md. De asta forma, el 
déficit en el flujo de divisas de las empresas con panlclpaclOn extranjera asciende a 
3,933 md. 

Durante el periodo 1989· 1993, se observa un cambio en el saldo de los flujos de 
divisas, ya que éstos se vuelven superavitarios y se Incrementan de manera 
vertiginosa, pasando de 634 md en 1989 a 18,254 md en 1993. No debemos 
olvidar sin embargo, que las estadísticas oficiales a partir de 1989 Incluyen la 
Inversión extranjera en la bolsa de valores, lo que necesariamente repercute en el 
saldo final. 

Durante el quinquenio de referencia, las utilidades, regaifas y otros pagos al 
exterior alcanzaron un monto de 10.257 md, lo que representó el 57.4% de los 
recursos que entraron al país (sin considerar la Inversión Extranjera en la Bolsa 
Mexicana de Valoresl. 

4.5 L• nu•v• L•Y 1obr• fnveralOn Extranjar• Dlrect• 

El dla 27 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oflclal de la Federación la 
nueva "Ley de Inversión Extranjera (LIEI" cuyo objeto primordial es la 
datermlnaclOn de reglas para canalizar Inversión extranjera hacia el país y propiciar 
que ésta contribuya al desarrollo nacional. 

La LIE ebre nuevas éreas de actividad económica a la participación del capital 
foréneo, le permite una mayor participación en algunas actividades con regulación 
especifica y disminuye la Intervención de la CNIE y su discreclonalidad en la 
aprobación de proyectos de inversión. Además, reduce y simplifica los 
procedimientos y trémites administrativos. 

"Con la nueva ley, el grado de apertura de la economía mexicana a la Inversión 
extranjera ascendió a 81.4% del Producto Interno Bruto, en virtud de que 688 
actividades (91.2%1 de las 754 que Integran la Clasificación Mexicana de 
Actividades y Productos quedaron abiertas a la participación de IE. •122 

122 Revista Resultados de la Nueva PoUtica, op. cit .• pág. 11. 
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No debemos dejar de lado que la nueva ley modifica la que se encontraba vigente 
desde 1973, v pr6cticamonto elimina todos loa requisito• de comportamiento e las 
empresas extranjera, por lo qua acciones ben6flcaa pera el para como desarrollo de 
proveedores, balanza equilibrada de dlvlaH, generación de empleos, etc •• 
prdcllcamente desaparecen. 

4.5.1 An•li•I• comp•r•tlvo entr• el r6glmen de IED interior y le nueve Ley 
de lnveraleln Extrenjer• 

De conformidad con el artículo 4° de la LIE, la lnvarsleln extranjera podrá participar 
en cualquier proporción en el capital social do sociedades mexicanas, adquirir 
activos fijos, Ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nueva• 
lineas de productos, abrir v operar establecimientos, v ampliar o relocallzar loa va 
existentes, salvo por lo dispuesto en la propia ley. 

Lo anterior significa qua se eliminan los requisitos da comportamiento para la 
constitución de empresas con mayorra do capital extranjero v de actividad no 
regulada. En este sentido, ya no tienen que cumplir entra otras cosas con un 
presupuesto equilibrado de divisas, lo que seguramente ae traduclrd en un efecto 
negativo, sobre el creciente déficit en la balanza de pagos de nuestro pars. 

A nivel particular. la nueva ley mantiene vigentes casi todaa lea activldadaa 
reservadas al Estado e Incorpora a esto rllglmon la comunicación vfa sat61ita v 
correos que en la anterior legislación no estaban considerados. La única excepción, 
es la administración portuaria Integral que permito a la IEO participar hasta con el 
49%. 

Respecto a las actividades reservadas a mexicanos o a sociedades mexicanas con 
cláusula de exclusión de extranjeros, la mayoría conservaron la misma clasificación 
o Inclusive se Incorporaron actividades como el comercio al por menor de 
gasolinas. Sin embargo, algunas como el transporte aéreo nacional; transporte en 
aerotaxi; casas de bolsa; casa de cambio; sociedades financieras de objeto limitado 
y sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para 
la navegación Interior y de cabotaje, que estaban destinadas exclusivamente a 
mexicanos, ahora permiten entre 25 y 49% de capital extranjero. 

Un caso especial lo constituye el transporto Internacional de pasajeros, turismo y 
de carga entre puntos del territorio de México y el servicio de administración de 
centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares, loa cuales oran de control 
exclusivo do mexicanos, y que a partir del 18 de diciembre de 1995 se permitiré 
hasta el 49% do IED, Incrementándose al 51 % el 1° de enero del 2001 v se abrlr6 
totalmente el 1° de enero del 2004. 
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Actividades qua no estaban con1ldarada1 en la anterior leglslaclón, también se 
abrieron a la Inversión extranjera, tal es el caso de las sociedades cooperativas do 
producción 110%1; transporto aéreo ospoclallzado 125%1; socledadBI controlador&1 
do agrupaciones financieras 130%1: espoclallstas bursétlles 130%1: sociedades del 
artículo 12 bis de la Loy dol Mercado de Valores 149%1; tenencia do acciones serlo 
T de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderaa v forestales 149%1: 
sociedades do servicios portuarios de pilotaje 149%1; servicios conexos al sector de 
ferrocarriles 149%1 v suministro de combustible v lubricantes para embarcaciones, 
aeronaves v equipo ferroviario (49%1. 

La actividad de las Instituciones calificadoras de valores que no se contemplaba 
específicamente en la leglslaclOn anterior, ahora requiere de resolución favorable de 
la CNIE para que la IED participe en un porcentaje mayor al 49%. 

En la telefonía celular. se permitía participar al capital extranjero hasta con el 49%, 
sin embargo ahora puede detentar un porcentaje mayor, previa autorización de la 
CNIE. 

La IED podía participar hasta con el 40% en la fabricación y ensamble de partes, 
equipo v accesorios para la Industria automotriz, no obstante a partir del 1° de 
enero de 1999 la IED podré participar hasta con el 100% sin necesidad de 
resolución favorable de la CNIE. 

En la prestación de servicios de vldeotexto v conmutación en paquete se permitía 
la IED hasta el 49%, pero a partir del 1° de julio do 1995 podré participar hasta ol 
100% sin requerir aprobación de la CNIE. 

Finalmente en la Instalación, construcción e Instalación de obras so requería 
resolución de la CNIE para que la IED participara en forma mayoritaria, sin embargo 
a partir del 1° de enero de 1999 podré participar hasta el 100% sin necesidad de 
dicha resoluclOn. 

De esta forma, con la nueva LIE se desregulan más de 100 actividades, por lo que 
el porcentaje de actividades abiertas al capital extranjero so Incrementa dol 88.8% 
al 93.8% (Ver Cuadro No. XXIII 

4.6 P11rsp11ctlv11 de la IED ante el Tratado Trllateral de Libre Comercio 

La Intención de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos v Canadé 
significa una de las medidas más audaces e Importantes en el futuro económico de 
nuestro pals, ya que si bien a partir de 1986, con la entrada de México al GA TT v 
especialmente a partir de 1988, México habla realizado una acelerada apertura 
comercial con el objetivo de modernizar la Industria y combatir la lnllaclOn, la firma 
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de un TLC represente une mayor Integración con la economla mas desarrollada del 
mundo. 

Puede entenderse que el TLC con Estados Unidos v C11ned6, sobre todo con el 
primero, sólo formalizaré un proceso de Integración económica que esté en marcha 
desde hace varias décadas v que se ha profundizado d81de 1983. la discusión 
fundamental esta alrededor de los tt!rmlnos concretos de dicho tratado; debe 
evaluarse en que medida talos términos pueden Incidir positivamente en la 
resolución tanto de los problemas que limitan el crecimiento, como en 111 de 
aquellos otros de can!cter estructural que pueden Impedir la elección de un modelo 
de desarrollo económico acorde con las capacidades v necesidades de la población 
en nuestro país. 

En lo que ataño al sector agrícola mexicano, se encuentra en serlas dificultades 
frente a la apertura, va que existe una disparidad productiva muy grande a favor de 
los Estados Unidos, en relación a la producción de granos bésicos. Esta disparidad 
tiene su explicación en los problemas estructurales que afectan el agro mexicano 
(falta de capltallzaclón, de Infraestructura, de financiamiento, de redes eflclentH de 
comercialización v rezago tecnológico, entre otros!. Ademés, los productores 
mexicanos compiten en morcados Internacionales sujetos a distorsiones por la 
Intervención de los gobiernos de los países desarrollados en sus sectores 
agropecuarios. 

En tt!rmlnos generales, los principales objetivos del Tratado son: 

al eliminar obstáculos al comercio v facilitar la circulación translronterlza de bienes 
y servicios entre los territorios de las Partes; 

b) promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio; 
c) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de 

las Partes 
d) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad Intelectual en territorio de cada una de las partes; 
e) croar procedimientos eficaces para la aplicación v cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y 
f) establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y 

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. 

En cuanto a los plazos de desgravación, a partir del 1° de enero de 1994, Estados 
Unidos y Canadá desgravarán el 84% y 79% de las exportaciones mexicanas no 
petroleras, mientras que Mt!xico desgravará el 43% y 41% de las Importaciones 
provenientes de E.U. y Canadá. 

Después del quinto año de vigencia del TLC, Estados Unidos y Canadá liberarán 
otro 8% adicional de las exportaciones. México por su parte desgravará el 18% y 
19% respectivamente. 
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Para el ello 2004, E.U. y Canadé liberarén otro 7% y 12% de las exportaciones no 
petroleras de nuestro país respectivamente, mientras que desgravaré el 38% de las 
Importaciones estadounidenses y canadienses. 

Finalmente, e partir del allo 2009 las partos Involucradas liberarán el total do sus 
Importaciones. Este plazo de quince años se convino para desgravar productos 
especialmente sensibles como maíz, frijol y leche en polvo. 

Cabe sellalar que para que un producto se considere como de la región, deberé 
cumplir con el requisito de contenido regional (regla de origen), el cual dependeré 
del tipo de mercancía de que se trate. En este sentido, las disposiciones sobre 
reglas de origen contenidas en el TLC tienen como objetivo el asegurar qua las 
ventajas se otorguen sólo a bienes producidos en la reglón de América del Norte v 
no a bienes que se elaboran total o en su mayor parte en otros paises. 

Entre los sectores en los que hubo negociación especifica destacan: textiles y 
prendas de vestir, productos automotrices, energía v petroqulmlca básica, 
agricultura, transporte terrestre, telecomunicaciones, servicios financieros y 
comercio transfronterlzo de servicios. 

Un tema de suma Importancia dentro del TLC lo constituye la inversión, para la 
cual se establece que no se impondrán requisitos de desempei'lo e los 
Inversionistas de los paises lirmantes, como exportar un porcentaje determinado de 
su producción o alcanzar cierto grado de contenido doméstico. Sin embargo, 
México se reserva la aplicación temporal de ciertos programas como los de la 
Industria maqulladora, Pltex v Automotriz. 

El tratado promoverá la Inversión privada a través de alianzas estratégicas, 
intercambios tecnológicos y nuevas formas de asociación. Igualmente, establece 
que el Inversionista extranjero gozará de trato no discriminatorio en los paises de la 
reglón con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, 
conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones. 

Les excepciones que Impone México, se refieren a actividades que de ecuerdo 11 

nuestro marco jurídico están reservadas a mexicanos; limites permanentes a la 
Inversión extranjera en actividades sensibles y aprobación de la CNIE para la 
participación mayoritaria en sectores especlficos. 

La inversión mexicana en Canadá y Estados Unidos obtendrá los mismos beneficios 
que la Inversión extranjera tendrá en México. 

Ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o Indirectamente, una 
Inversión de las otras partes, ni adoptar ninguna medida equivalente a la 
expropiación o nacionalización salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre 
bases no discriminatorias y mediante una indemnización. 
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Como hemos visto, va son pocas 111 actividades económicH que eat•n re1trlnglda1 
a loa Inversionistas elltranjeros, sin embargo por pre1lone1 de nuHtro1 vecinos del 
norte o por que la administración actual lo considere adecuado para sus planea de 
desarrollo, se podría Incluir en alglJn acuerdo paralelo del TLC, una apertura de 
aquellos sectores que alJn son e•cluslvos del Estado o de me•lcano1. 

"Respecto al sector maqullador, Industrias de ambos lados quieren alentar e1ta 
proceso, que han bautizado con el nombre de "producción compartida" o •co· 
producción" elltendlóndolo en mavor grado a Industrias mexlcanaa mediante •co· 
Inversiones" con Industrias estadounidenses v relaclonea de sub-contratación entre 
compaillas Independientes. La Industria maqulladora tradicional no es un buen 
ejemplo de producción compartida; para que sea realmente •compartida" tiene qua 
haber procesos productivos más equitativos en 101 do1 palse1, 61to es, qua 
Incorpora mas valor agregado en Mólllco. Se espera que el TLC fomenta este 
proceso de transferencia de procesos productivos complejos a Mdxlco mediante la 
desgravación a corto plazo de las expo"aclones de las maqulladoras•. 123 

El Intento de Integrar. de alguna manera a la Industria nacional v la lndu1trla 
maqulladora no es nuevo. El elltraordinarlo dinamismo da la maquile junto con el 
estancamiento de la Industria nacional a partir de 1983, Indujeron a una estrategia 
oficial para aumentar la venta de productos nacionales a la1 maqulladora1. 

"El Impacto del libre comercio sobre la industria maquiladora se está dando ante• e 
independientemente de la firma del TLC como producto de la progrealva 
globallzaclón de la Industria v la apertura comercial de Mdxlco desde 1985. Por 
eso. el nuevo Decreto de la Industria Maqulladora va Introdujo medidas 
llberallzadoras al funcionamiento de esta industria, entre las cuales destacan 181 va 
mencionadas "operaciones transferencia" que permiten trasladar los bienes de 
capital e intermedios, Importados libres de gravámenes por las maqullador81, a 
otras empresas en Mólllco; la apertura del mercado nacional al •so por ciento 
adicional del valor de las ellportaclones anuales•, v las •exportaciones virtuales• 
que permiten Importar bienes de las maqulladoras aunque no mantengan un 
presupuesto equilibrado de divisas.• 124 

En el contexto de libre comercio la Industria maquiladora puede evolucionar hacia 
una Industria cualitativamente diferente. El TLC determinará la celeridad de esa 
transformación. 

En cuanto al sector automotriz, de conformidad con las disposiciones sobre 
Inversión, se permitirá la participación e•tranjera hasta 100% en las empresas 
consideradas proveedoras nacionales de la industria automotriz terminal, v hasta 
49% en las otras empresas, incrementándose a 100% al cabo de cinco ailos. 

123 Ba,bara Briscoll de Alvarado V Monica C. Gambril, op, cit., ptig. 37. 
124 ldem. 
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Ea lnageble qua la pronunciada daalgualdad regional qua paralata en nuestro pala 
no es manoa grava y no presenta menos retos para la negociación del TLC que la 
coexistencia, en el auctor secundario, da grandes empresas con sistemas 
productivos modernos y un universo de medianas v pequellas empresas Intensivas 
en mano de obra v con procesos productivos poco eficientes. 

Adicionalmente, la apertura comercial puada generar Importaciones 
Indiscriminadas, sin tener a cambio reciprocidad de otros mercados a los cuales los 
Industriales mexicanos pudieran exportar. Se realizaré la apertura comercial aln 
tener la preparación suficiente como país. Se busca entrar al primer mundo 
tratando de dar la Imagen de un pals en desarrollo, cuando nuestra estructura no 
ea suficientemente aóllda. Asl pues, ea Incuestionable qua dependemos 
extremadamente da las Importaciones, lo cual provoca graves problemas a la 
Industria nacional. 

"En suma, que presuntamante ese tratado lnternacional ••••. ha sido mal negociado 
y, en consecuencia peor ejecutado. Esto porque si bien los trabajadores me1dcano1 
han sido ofrecidos como los modernos esclavos del contrato comercial, por otra 
parte los Industriales, en más de 90%, no están preparados ni para producir v 
menos con calidad para competir; no se olvide que apenas, por decreto, lo que 
deberla ser espontáneo en un mercado libre, el salinlsmo Implantará la 
competencla.•125 

"Tan mal fue negociado, celebrado v aprobado .••.• que se pasó por alto una 
experiencia reciente 119861, cuando Espaila v Portugal negociaron su entrada en la 
Comunidad Europea. Louls J. Salome del The New York Times (Excelslor: 
18/IX/93), refiere que una nación pobre necesita más que meno de obra barata 
para atraer capital v que no se crearon los empleos esperados, no crecieron los 
salarlos y la productividad provocó cierre do empresas y aumentó el desempleo; no 
hubo la masiva Inversión extranjera v los salarios rezagados Impidieron la 
capacidad de compra. •126 

Es Indiscutible que con la Integración do un mercado libro so espera tener acceso al 
mercado más grande del mundo; acceder e tecnologías variadas v de punta: 
especializarse en la producción aprovechando ventajas comparativas; desarrollar 
loa procesos de producción compartida; aprovechar las corrientes de inversión; 
generar un mayor mlmero de empleos v mejor remunerados: Incrementar la 
productividad y tener accaao a productos de menor precio v mevor calidad. 

No debemos sin embargo echar las campanas al vuelo, ya que le esperanza que se 
tiene en el futuro de México el lado del TLC, puede revertirse y resultar en 

125 Alvaro Cepeda Neri, Un JLC mill negociado y aún neor ejecytado, Periódico la Jom1d•, 
miercolea 24 de noviembre de 1993, pág. 3. 
1261dem. 
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Impactos económicos negativos, mismos que pueden pesar de manera Importante 
en el saldo negativo de la balanza comercial v por tanto cooperar en forma 
definitiva al creciente ddflclt en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

En este último capitulo hemos visto que la modernización económica mexicana de 
los últimos anos abre mavores poslbllldades de expansión Internacional para la 
planta productiva, a travds tanto del Intercambio de mercancías, como de 
colnverslones v alianzas estratdglcas. 

La1 Alianzas Estratdglcas son acuerdos da cooperación entre emprHaa, que tienen 
como objetivo principal complementar capacidades. En una Alianza, las empresas 
Interesadas deben estar dispuestas a invertir tiempo y dinero en su consecución, 
asr como ceder algo de control v poder de sus respectivas empresas. 

Desde la perspectiva gubernamental, la presente etapa económica requiere de una 
nueva forma de promover las oportunidades de negocio, por lo que la promoción 
debe ser especializada, enfocandose a proyectos concretos con vlabllldad 
económica v financiera y debe realizarse de manera sistemática para asegurar au 
oportunidad y eficiencia. Preclsamonto con este fin se Instrumentó el Sistema 
Mexicano de Promoción Externa ISIMPEXJ, cuyo propósito primordial es promover 
oportuna y eficientemente provectos comerciales v de inversión entre empresas 
mexicanas v extranjeras. 

No cabe duda que el SIMPEX es un provecto muy ambicioso de promoción v 
atracción do inversión extranjera. Sin embargo falta mucho por hacer (mayor 
difusión entre las empresas mexicanas v extranjeras; promoción y venta de 101 
derechos para uso del sistema; actualización v captura de las bases de datos, etc.) 
para perfeccionar el sistema v hacerlo de uso Internacional. 

En cuanto a los flujos de Inversión, la crisis de 1982, influyó de manera decisiva en 
la reducción que mostraron durante el período 1982-84, va que fue hasta el ano de 
1985 cuando so superó el monto de 1,700 md que se registró en 1981. 

Durante el bienio 1986·87, las corriontos de Inversión extranjera se recobraron, 
Incentivadas por el programa de Intercambio de deuda por Inversión, alcanzando 
3,800 md en 1987. La cancelación dol programa de Swaps disminuyó la inversión 
extranjera a 3, 100 md en 1988 va 2,900 millones en 1989. 

So dobe recordar que a partir de 1989, se Incluyó en las estadísticas oliclalos la 
Inversión en el morcado de valores. Esta situación Influyó directamente en el 
aumento de los capitales externos, los cuales pasaron do 4,978 md en 1990 e 
15,617 md en 1993. 

El aumento del capital externo en Instrumentos de renta variable es una 
manifestación de la lnrernaclonalizaclón de los morcados financieros, pues au 

148 



Universidad Nacional Aut6noma de MtJxico 

desarrollo repreaen1a para las empresa• nacionales, la allernallva de financiamiento 
adecuada para una estrllegia de expansión Internacional: además, que permite a 
101 lnvaralonl1ta1 for6neo1 participar en las emprBEaa mlls dlnémlcaa del pala. 

Asl pues, el ahorro Interno no es suficiente para financiar la Inversión que H 
requiere en la planla producliva nacional v el coslo que se llene que pagar para la 
ob1enclón de lo• recursos externo• llmlla la1 poslbllldadea de dasarrollo del pala, 
por el carécler marcadamenle renlisla v especulalivo de 101 flujos financieros. 

Por olla parle, ea lmporlanle ael\alar que no obstan1e el predominio de las 
empresas con capl1al extranjero en los sec1ores en donde es16n ubicadas, su 
participación dentro de la inversión to1al es relativamenle marginal. 

El dinamismo que a par1ir de 1989 mues1ran los flujos de Inversión extranjera se 
refleja en un lncremenlo de la par1icipaclón porcen1ual del capilal exlerno en la 
inversión tolal, al pasar de 9.4% en 1988 a 21.6% en 1993. Asimismo, la 
par1fclpaclón de la IED en el PIS pasó de 1 .8% en 1988 a 4.3% en 1993. 

En esle senlido, las empresas con capital extranjero representan eproximadamen1e 
el 7% del total de es1ableclmien1os localizados en terrilorio nacional. Sin embargo, 
las empresas con capilal extranjero llenen el predominio de los sectores V las 
ramas económlc11s en donde estén ubicadas. 

La expansión progresiva en número, tamallo y poder de las empresas 
transnaclonales que actúan en diferentes paises, es un fenómeno Irreversible. Es1as 
corporaciones poseen la capacidad de Incidir en decisiones políllcaa y económica• 
del pala en el cual Invierten. Para contrarreslar su efeclo, los gobiernos receplores, 
sobre todo los de los paises en desarrollo llenen que Implementar leyes, políticas y 
es1reteglas, a fin de hacer coincidir las acciones de las empresas transnaclonalea 
con el ln1erés nacional. 

Es lnteresan1e destacar que duranle los úlllmos ellos, se registra una modificación 
en las preferencias de los inversionislas exlranjeros, ya que los flujos de IED de 
forma cada vez mas lmportan1e se esiablecen en el seclor servicios. 

Respeclo a la generación de empleo, de acuerdo a cifras de la Secre1arla del 
Trabajo V Previsión Social, has1a 1993 el número de empleos directos registrados 
por las empresas con participación extranjera ascendió a 1,318,353 plazas, con lo 
cual estas empresas contribuyeron con el 16.2% del total de empleos permanentes 
registrados en el IMSS a nivel nacional (excluyendo los empleos de las ramas de 
actividad no abierta a la IEDJ. 

Un aspecto de Importancia, es el Impacto de la IED un el sector extorno de la 
economl11 mexicana. Los slmpalizantos de la IED argumenten que es benéfica 
puesto que significan Ingresos de divisas que contribuyan a oqulllbrar la balanza de 
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pagos, generan empleos e Incrementan el monto de Inversión. Por otro lado, 101 
que cuestionan los beneficios de la IED señalan que ésta no contribuye en realidad 
al equilibrio de la balanza de pagos puesto que por concepto de utilidades remltld11 
a sus empresas matrices y por la cuantía de sus lmportaclona1 1Bcan dal par1 m61 
divisas de las que originalmente Ingresaron, ademés de qua 1u poderlo económico 
la permite tener el control de los morcados en 101 sectores donde se encuentra 
ubicada, además de impugnar una eventual desnaclonalizacle!n da la economr1 del 
para receptor. 

Un punto que no debemos dejar de lado, es que durante el sexenio de Carlos 
Salinas la balanza comercial de las empresas con capital extranjero registre! un 
déficit da 23,997.8 md, por lo que podemos concluir que cuando menos por lo que 
respecta a la balanza comercial, este tipo de empresas contribuyen 1 acentuar al 
desequilibrio externo de nuestro país. 

Con la publicación de la nueva Ley de Inversión Extranjera (27 de diciembre da 
1993), se desregulan más do 100 actividades, por lo que el porcentaje da 
actividades abiertas al capital extranjero se incrementa del 88.8% al 93.8%. 

Finalmente, con el TLC se establecen periodos de tiempo para permitir en un 
futuro, la entrada de capital extranjero en actividades prioritarias (como en al 
sector automotriz por ejemplo). 
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ACTIVIDADES 

FERROCARRILES 

BANCOS 

MINERIA 

INDUSTRIA 

ELECTRICIDAD 

PETROLEO 

AGRICULTURA 

COMERCIO 

OTROS 

TOTALES 

CUADRO 1 

NUM. DE 
EMPRESAS 

CAPITAL. '!(,DEL TOTAL 
MILL. I DLLS; 

10 665 40.3 

52 286 17.0 

31 281 17.0 

32 109 6.6 

14 109 6.6 

3 97 6.9 

16 69 4.2 

8 26 1.6 

4 8 o.s 

170 1650 100.0 

FUENTE: Historia Moderna de México. Coslo Vlllegas Daniel, op. cit., p6g. 622 
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CUADRO 11 

1880 1073 ... 

1882 3570 2497 

1884 5731 2161 

1886 5928 197 

1888 7695 1767 

1890 9544 1849 

1892 10286 742 

1894 10571 285 

18911 10850 279 

1898 12081 1231 

1900 13615 1534 

1902 111135 1520 

1904 16522 1387 

1906 17510 988 

1908 18613 1103 

1910 19280 667 

SUMA 18207 

FUENTE: Historia Moderna de México, Coslo Vlllegas, op. cit., pAgs. 627-629 



CUADRO 111 

TOTAL 449.1 'ºº·º " 568.1 'ºº·º " 26.6 

AGRICULTURA 8.3 1.9 12.0 2.1 44.6 

MINERIA 107.5 23.9 134.9 2:r.7 25.5 

PETROLEO 1.2 0.3 0.9 0.2 125.01 

INDUSTRIA 32.0 7.1 99.8 17.6 211.9 

CONSTRUCCION ... ... 4.0 0.7 ... 
ELECTRICIDAD 141.2 31.4 136.2 24.0 3.5 

COMERCIO 15.7 3.5 28.7 5.1 82.8 

TRANSPORTES Y 
COMUNICACION 142.0 31.6 145.5 25.6 2.5 

OTRAS 1.1 0.3 6.7 1.2 509.1 

1 / la suma puede ser dlleren1e por el redondeo da cifras. 
FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México aparecidos en B. Sepúlveda y 
A. Chumacero, op. cit .. pég. 120. 



CUADRO IV 

1940 ·f 11150 1960. 1970. 

TOTAL " roo.o roo.o roo.o roo.o 

AGRICULTURA 1.9 0.7 1.8 1.1 

MINERIA 23.9 19.8 15.6 5.5 
-

PETROLEO 0.3 2.1 2.0 0.9 

INDUSTRIA 7.1 26.1 55.7 73.8 

CONSTRUCCION ... 0.9 0.8 0.4 

ELECTRICIDAD 31.4 24.2 1.4 0.1 

COMERCIO 3.5 12.4 18. 1 15.5 

TRANSPORTES V 
COMUNICACION 31.6 13.3 2.8 0.3 

OTRAS 0.3 o.e 1.7 2.5 

1/ Le eume puede no Hr Igual • 100 por el redondeo da clfrea. 
FUENTE: Elaboredo con datos del cuadro 1 del Apéndice estadlstlco de B. 
Sepulvade y A. Chumacera, op. cit. p6gs. 120·121 



CUADRO V 

IAIQO lNUEVA IEO l IED ACUMULADA l INCREMENTO !'161 l 

1940 --- 449 ---
1946 126 575 28.0 

1952 154 729 28.8 

1958 441 1170 80.5 

1964 382 1552 32.8 

1970 2162 3714 139.3 

1976 1601 5315 43.1 

1982 5471 10786 102.9 

FUENTE: Banco de Mélico: Dirección General de Inversión Extranjera. Anuario 
Estadlstlco 1982. 



CUADRO VI 

11940 !1955 !1970 !1976 11979 !1981 

E. U.A. 1 59.6 1 65.9 1 79.4 1 72.2 1 69.6 1 68.0 

ALEMANIA 1 2.4 1 2.0 1 3.4 1 6.5 1 7.4 1 8.1 

JAPON 1 1.3 1 1.5 1 0.9 1 2.0 1 5.3 1 7.0 

SUIZA 1 1.2 1 1'.0 1 2.7 1 4.2 1 5.5 1 5.4 

GRAN BRETAIÍIA 1 10.6 1 4.3 1 3.3 1 3.9 1 3.0 1 2.9 

ESPAIÍIA 1 0.2 1 0.1 1 0.4 1 1. 1 1 1.8 1 3.0 

SUECIA 1 4.4 1 5.6 1 0.9 1 1.0 1 1.7 1 1.4 

CA NADA 1 14.0 1 15.7 1 1.6 1 2.0 1 1.6 1 1.3 

FRANCIA 1 3.2 1 0.4 1 1.6 1 1.5 1 1.2 1 1. 1 

PAISES BAJOS 1 0.6 1 0.4 1 1.B 1 2.0 1 1.5 1 1.0 

ITALIA 1 0.4 1 0.2 1 2.0 1 1.4 1 o.a 1 0.3 

OTROS 1 2.1 1 2.9 1 2.0 1 2.2 1 0.6 1 0.5 

TOTAL 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 

FUENTE: Banco de Mblco y Dirección General de Inversión Ex1renjer• y 
Transferencia da Tecnología 
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CUADRO No. VII 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 1983-1993 

... : ..... : ..... : ..... : ..... : . .... : . . .4,5 . . . . 

-s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

AÑO 

Fuente: La economía mexicana 1994, Banco de México, pág. 216 



(%) 

CUADRO No. VIII 
INFLACION 1983-1993 

159,2 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
AÑO 

Fuente: La economía mexicana 1994, Banco de México, pág. 64 



CUADRO IX 

-
BALANZA COMERCIAL ·0.9 ·6.9 ·15.9 ·13.5 

EXPORTACIONES 30.4 31.3 46.2 51.9 
Petroleras 10.1 8.2 8.3 7.4 
No petrolera• 20.3 23.1 37.9 44.5 

IMPORTACIONES ·31.3 ·38.2 ·62.1 ·65.4 

Fuente: Le economl• mealcena 1994, Banco de Méalco, pAg. 19 



ESCALA ECONOMICA 

MICROINDUSTRIA 

INDUSTRIA PEQUEIQA 

INDUSTRIA MEOIANA 

SUBTOTAL 

INDUSTRIA GRANDE 

TOTAL 

CUADRO X 

ESTABLECI· 
MIENTOS 

101,348 

19,670 

3,387 

124.405 

2,395 

126.800 

% 

79.93 

15.51 

2.67 

98.11 

1.89 

100.00 

PERSONAL 
OCUPADO 

414.253 

734,844 

527,340 

1,676,437 

1,660,030 

3,336.467 

%. 

12.42 

22.02 

15.81 

50.25 

49.75 

100.00 

FUENTE: Dlraccl6n General de Industria Mediana y Paquefta y da DeHrrollo 
Regional con Información del IMSS 



NATURALEZA DE 
LA SOLICITUD 

NUEVAS 
SOCIEDADES 

NUEVOS 
ESTABLECIMIENTOS 

NUEVA ACTIVIDAD O 
LINEA 

REESTRUCTURACION 
FINANCIERA 

DEUDA POR 
INVERSION 11 

FIDEICOMISOS 

OTRAS 
AUTORIZACIONES 2/ 

TOTAL 

CUADRO XI 

1985 1986 1987 
NO. SOL. VALOR NO. SOL. VALOR NO. SOL VALOR 

29 24 163.7 

42 16 3.1 

55 32 66,6 

69 37 1,126.6 

282 1,847.8 

7 7 40.3 

67 62 12.9 

259 440 3.260.1 

1 / SE REFIERE AL MECANISMO oe' CA~1i'ÁL1zi:c1ÓN: ~E PASÍ;¡os V SUSTITUCION DE DEUDA 
PUBLICA POR INVERSIDN, QUE S.E INICIO A .PARf.IR l)E 1986 ··?. ; ' 

2/ INCLUVE: OFICINAS OE REPRESENTACION, FUSIONES.V OTROs·cASOS PRESENTADOS ANTE 
LA CNIE . . 

FUENTE: SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CNIE; DIRECCION. GENERAL DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS 



ANEXO XII 

SISTEMA NACIONAL DE PROMOCION EXTERNA (SINPEX) 
CEDULA OE IDENTIFICACION DE tNT!R!l!I oe INV!RllON y oe ALIANZA !ITflATl!OICA 

Nüm..o SINPC.X 

1; PROYECTO . 

A. INTERES DE NEGOCIO 

D INVEHSIOfJ [)(lRAIJJ(HA 100 ... 

r:::J COltNEASIOU (&el\Jh.• la p.irt1C1pac16n del .aclo e.tfAnf91'0) 

O MAYORIA O 50.. O MINORIA 

B OESCRIPCION DETALLADA DEL PHOYEClO O INICIATIVA DE NEGOCto 

~ 
TRANSFERENCIA DE TE.CNOLOGIA 
SUBCONTRATACtON 
FUSIONES V .-ocu1s1c10NES 
LICENCIAS O f-RAf40UICIAS 

C. PRINCIPALES PRODUCTOS o SERVICIOS A.QUE SE REFIERE EL PROVECTO 

PRODUCTOS 
FRACCION 

ARANCELARIA 

1 1 1 1 11 1 

ate i., .. · 

1 111 1 11 ... ,,,, .. , .. 

1 

1 111 1 11 ··,, ... :,:.'.'.<· 

.. -.. ; .. 
D. DESTINO ll'RINCIPAL DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS GENERADO& POR EL PROYECTO 

D MEHCAOO MEXICANO c:::J MERCADO INTER!4ACIONAL 

E, MONTO DEL PROYECTO 

RANGO [U DOLARES PAF.VISTO PARA El PROYECTO (MILLONES) 

CJ01AI º'''° 025A10 CJ10A25 D MAS DE 25 MILLONES 

FUENTES OE ílUAtlCIAMIENTO (~) 
RECURSOS PHOPIOS RECURSOS DE LOS SOCIOS POTENCIALES CREOITO 

F. UBtcACION DEL PROYECTO 

B AMflllACION C[t.l.adoenquw.-ubic•) 
NUEVA IH5TALAC10N (E&ladM q~ pref..+"e) 

SI lL INTERES SE REFIERE A INVERSION EXTRANJERA 100% PQA FAVOR PASE A LA SCCCION 3. 



ANEXO XIII 

A AEC:URSOI PARA EL MOY!CTO 

º'"ECE AL SOCIO POTENCIAL REQUIERE DEL SOCIO POTENCIAL 

~ 
CAPITAL 

~ 
CAPITAL 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
CANALES DE COMERCIALIZACION CANALES DE COMERCIALIZACION 
OTRO. OTRO: 

B PERFIL BASICO DEL SOCIO DESEADO 

3. EMPRESA QUE REOISTRA LA INICIATIVA 

A PERFIL DE LA EMPRESA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

B PROOUCTOH f'I COMEHCIALIZADOR 
ENTIDAD CUBE~EtlTAL 

CORPORACION A QUE PERTENECE: 

ANO DE CONSTITUCION OE LA EMPRESA 

B MAQUILADORA c:::J EMPRESA DE SERVICIOS 
OTRO (dea.criba) 

¿HA REALIZADO INVERSIONES DIRECTAS EN El EXTERIOR? 

AÑO EN QUE COMENZO A EXPORTAR 

CJ SI CJNO 
RANGO CE VENTAS (m1llonu de dOl•1H I Unimo •"o) A•o 

[:::JMENOSOt1 CJ1A7S CJ25At0 D 10 nr- Cl MAS DE 25 MILLONES 

INFORMACION ADICIONAL 01'.: LA (MPRESA 

ti IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

rmMBRE 

OIRECCION CALLE Y NUMERO 

COLONIA COCIGO POSTAL 

CIUOAC ESTADO 

PAIS 

tLAOA) TELEFONOS (LADA) fA)( 

nErRESENTANTE· NOMBRE 

CA ROO 

- -
LA EMPRESA AUTORIZA QUE LOS DATOS DE ESTE APARTADO FORMEN PARTE DEL PERFIL A DIFUNDIR 

CJ•• QNO 

-
·I 
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CUADRO No. XIV 
INVERSION EXTRANJERA DIRACTA ANUAL 1983-1993 

(Miles de Millones de Dólares) 

º~~~~~~ 
83 84 85 86 87 88 

AÑO 

90 91 92 93 

*A partir de 1989 se incluye la inversión en el mercado de valores 
Fuente: Secofi. Dirección General de Inversión Extranjera 



CUADRO XV 

1977 2.0 
1978 1.8 
1979 1.8 
1980 3.4 
1981 2.6 
1982 1.6 

PROMEDIO 2.2 

1983 2.6 
1984 4.6 
1985 5.3 
1986 9.6 
1987 -·<e14.9 
1988 . ·9.4 

PROMEDIO 7.7 

1989 6.7 
1990 8.2 
1991 12.7 
1992 8.1 
1993 6.9 
1994• 7.3 

PROMEDIO a.3 

•Enero-.Jullo 

Fuente: Secoll. Dirección General de Inversión Extranjera 



CUADRO No. XVI 
INVERSION EXTRANJERA EN MERCADO DE VALORES (1989-93) 

{Miles de Millones de Dólares) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
1989 1990 1991 1992 1993 

[isoLSA LJIED 1 

Fuente: Secofi. Dirección General de Inversión Extranjera 



CUADRO XVII 

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS EMPRESAS FORANEAS EN MEXICO 
POR SECTORES ECONOMICOS 1989-1993 

.-fr.f,~·~ ¿se~o~ ··: · FRONTERA '..~.~ :~~~.: ';SUR GOLFO PACIFICO 
.NOIÍTE 1 ~NORTE;L ;·... : ··~ ; 

AGROPECUARIO 14 7 44 1 1 4 

MINERIA Y EXTRACCION 63 21 123 1 3 23 

IND. MANUFACTURERA 1.101 172 1.949 37 41 135 

ELECTRICIDAD Y AGUA o 1 4 o o o 
CONSTRUCCION 30 6 129 6 7 9 

COMERCIO 229 45 1.234 14 
1 

8 61 

TRANSP. Y COMUNIC. 8 1 41 o o 2 

SERV. FINANCIEROS 67 11 523 18 1 37 

SERV. COMUNALES 365 13 1.669 55· 13 73 

TOTAL 1.811 277 5.716 132 74 '" 
Fuente: Secofi. Dirección General de Inversión Extranjera 

;,TOTAL ,i,.,DE 
"f~·:.:1;.),:' ''ART.· 

7f 0.11 

234 2.11 

3.'35 40.8 

5 0.1 

181 2.2 

1.591 111.9 

52 0.7 

657 7.8 

2.1811 25.9 

U20 roo.o 



CUADRO XVIII 

TOTAL 8,102.594 1,318,353 16.2 

AGROPECUARIO 214,256 4,563 2.1 

EXTRACTIVO 68, 126 7,974 11.7 

IND. MANUFACTURERA 3,298,022 892.013 27.0 

CONSTRUCCION 352,264 10,369 2.9 

COMERCIO 1,794,430 224,356 12.5 

TRANSP. Y COMUNIC. 191,070 61.416 32.1 

SERV. FINANCIEROS 284,359 8,994 3.2 

SERV. COMUNALES 1,900,067 108,667 5.7 

• CllrH preliminares• septiembre da 1993. 
•• Excluye r•mH d• •ctivldad an I•• que no participa la invar1i6n extranjera. 
Fuente: Secofi, Dirección General de Inversión Extranjera, elaborado con d•toa da 
la Dirección General da Empleo de I• STyPS. 



CUADRO XIX 

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

TOTAL 5.4 4.2 1.2 -1.7 3.8 -2.3 ·5.B -7.1 -13.3 -24.8 ·23.4 

BAIANZA COMERCIAL 13.8 13.0 8.5 4.6 8.4 2.6 0.4 .0.9 -8.9 -15.9 -13.5 
EXPORTACIONES 22.3 24.2 21.7 16.0 20.6 30.7 35.2 30.4 31.3 46.2 51.9 
IMPORTACIONES 8.5 11.2 13.2 11.4 12.2 28.1 34.8 -31.3 -38.2 -82.1 -85.4 

SERV. NO FACTORIALES 0.6 0.9 0.7 1.0 1.9 o .0.5 -2.0 -1.7 -2.3 -1.7 

SERV. FACTORIALES ·9.3 -10.1 -8.9 -7.7 -7.2 -7.2 -8.3 -1.1 -8.9 -9.6 -10.9 

TRANSFERENCIAS 0.3 0.4 1.0 0.5 0.7 2.3 2.5 3.5 2.3 3.0 2.7 

Fuente: u economía mexicana 1988, 1991 y 1994. Banco de México. 



CUADRO XX 

Flujo de divisas de empresas con inversión extranjera directa 11985-19931 
(millones de dólares} 

~_¡J ·· :kiJ! :;:~~-~~:1 .. N~:~,:~~:5i:~it4~i'. .·;: 
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• 1•VU'5IOJ1U 1 lllTflllE 1 A CORTO I" U"ll01 OTROS COPOS 

CO•PAlilAI ll'UZO •uto . AL UTlllllOA -
'. ·~.t· 

iif.~~ 

H2.0 1,531.0 oc ·111.0 ·2•2.0 1'9.0 1.7930 

t,0780 1.eioo oc ·7130 ·280.0 212.D Ull.D 

757.0 2.311.0 DO ·323.0 ·t.192.0 C2C.D 1,727.0 

3.UO 2.20.5.0 o.o •ll!l.O •1.111.0 2!!1.0 1,IH.O 

2.3•9.0 2,1520 H1.0 ·tt7.0 ·!171.0 •50.0 1.71'.0 

3,101.0 Hll.0 147.0 921.0 H3.0 2.!1•1.0 

1.75•.o o.o 310.0 t.1110 '71.0 2.51T.O 

7,7950 3!1).0 •71.0 2.•110 !129.0 2,1113.0 

14.112!.0 00 11•.o 3.•11.0 515.0 3.311.0 

37,135 O 1.20.0 1.150.0 7,101.0 2.•lfl.O 13.1200 

• Incluye la úwmi6a utnnjera m el mrcado de Vlloreo. 
.. &cluye IOI f11101 por comisionea. 
Fuente: Socofi. Direcci6a Gmen1 de lnvmida Eltnnjm, elabondo ... dlloo 
de la Direcci6a Gmenl de Eqiloo de la STyPS. 
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CUADRO XXI 

1971-82 26.926.0 10.277.9 ·16,648. 1 

1983 . 1.448.5 1,673.3 224.8 
1984 2.543.5 2,779.9 236.0 
1985 4,345.2 3,430.1 ·915. 1 
1986 4.624.3 5,520.8 896.5 
1987 4.943.0 6,829.0 1,886.0 
1988 N.D. N.D. N.D. 
1983-88 17.904.9 20.233. 1 2,328.2 

1989 N.D. N.D. N.D. 
1990 11,690.2 7,940.4 ·3,749.8 
1991 14.615.7 9,332.9 -5.282.8 
1992 17,400.7 9 903.8 ·7,498.9 
1993 20,542.2 13,073.9 ·7,468.3 
1989·93 64,248.8 40.251.0 ·23,997.B 

1983·93 82, 153.7 60.484. 1 -21.669.6 

N.O. No Disponible 
Fuente: Secofl. Dirección General de Inversión E•tranjer•, elaborado con d•tos del 
Banco de Mblco 



CUADRO XXII 

REOIMEN' LEOISLACION NUEVA LEY , DIFERENCI~<, 
ANTERIOR DE IED ' 

Actividades reservadas al Estado 13 13 o 
Actividades reservadas a 33 6 ·27 
mexicanos 
Actividades en donde se permite 37 28 ·9 
IED en form• minoritaria 
Actividades en donde se permite 84 11 ·73 
IED en mb del 49% con 
resolución •de la CNIE 
Actividades en donde ae permite 588 898 110 
1• IED hHI• el 100% en forma 
•utomltlc• 
TOTAL 754• 754• .. 
Porcentaje de actividades que 88.8 93.8 5.0 
permiten la participación 
m•vorltarl• de IED 

• Total de actividades contenidas en la Claslllcaclón Mexlc•n• de Actlvld•des y 
Productos ONEGll 

Fuente: Secofl. Dirección General de Inversión Extranjera 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En función de lo observado podemos decir que mientras la Inversión Extranjera 
Directa CIEDI Implica el control de empresas o negociaciones en las que participa el 
Inversionista extranjero, la Inversión Extranjera Indirecta CIEll se orienta al 
otorgamiento de prestamos y adquisición de valores bursétlles. 

Haciendo una breve relatarla de lo llxpuesto, observamos que durante la etapa 
portlrlsta se logró un Inusitado avance en las labores promoclonales y de atracción 
de la IED, ya que tuvo un gran auge el desarrollo de la Infraestructura, sobre todo 
en lo que respecta a la construcción de lineas ferroviarias. 

Es Interesante resaltar que para finales de dicho periodo 119051 la tED alcanzo le 
cifra de 1 ,650 millones de dólares (mdl. de los cuales el 40.3% se destinó al 
sector ferroviario. 

Con la llegada de la Revolución Mexicana la IED prácticamente se estanca e Incluso 
disminuye en algunos sectores, olsta situación se acentuarla con la polltlca 
nacionalista del General Lézaro Cárdenas. Precisamente durante esos ailos, se 
verifico una notoria fuga de capitales, do tal forma que los montos de IED 
disminuyeron en forma Importante hasta situarse en sólo 449 md. 

Durante el período de 1940 a 1982 la IED mantiene un ritmo de crecimiento 
varíable, en donde se destacan los sexenios de Rulz Cortlnez (1952-19581 y de 
Díaz Ordaz (1964-19701. durante los cuales la IED creció en 186% y 465% 
respectivamente, alcanzando 441 md y 2, 162 md. 

A consecuencia de la crisis capitalista do 1973· 74, por la entrada en vigor de la 
Ley de Inversiones Extranjeras que implicó una regulación en materia de lnverslOn 
extranjera y por la devaluación del peso mexicano en 1976, los montos de capital 
que llegaron a nuestro país disminuyeron en 26%. por lo que sólo se captaron 
1,601 md. 

Los flujos de capital recobran su dinamismo y crecen 241 % durante el sexenio de 
López Portillo registrando la cantidad de 5,471 md, para llegar la IED acumulada a 
cerca de 10,786 md. Es Importante resaltar que los mayores montos de IED se 
recibieron entre 1979 y 1981, ailos de crecimiento económico del pals, de los que 
se deduce que los capltnlcs eJCtranjeros responden sensiblemente al grado de 
actividad económica de un país, pues ello supone mayores utilidades. 

Cabe seilalar qu·e los ordenamientos juridicos que norman la IED, prácticamente 
Inician con la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1973. 

173 



E1t11 lqlll•clón •dtmb d1 r11trlnglr I• P•rtlclp1clón d• I• IED en elgun .. llreH, 
lmponl• un llmltm mllxlmo d• 49ºA. • cHI todH I•• 1ctlvld1d11 1eonómlcH y dlJ•b• 
• con1ld111clón d• 1• Comlll6n N•clonml d• lnv111lon11 Extr•nj11H ICNIE) 111 
r11oluclon11 p•r• lncremenur dicho porcenttje. 

En eate Hiltldo, I• CNIE condlc!on1be 1u1 •utorlzeclone• el cumpllmlento de 
compromiso• como d111rrollo de ptoveedores, b•l•nze de p11101, 11•n111clón de 
empleos, programH de c1p1clt1ción, 1ntre otro1. 

Durante 1• 1dmlni1tr•clón d1 Miguel d• I• M1drld, I• polftlc• en m•t•ri• de IED 
pret1ndla d1j11 de 111 def1n1lv. p1r1 volv11H 1ctlv• y 1l1t1mlltlc1, promoviendo I• 
gener1ción de •lt11n1tlv•1 p11• 101 c1pit1l11 extr1nj1101. , 

Du11nte 11te periodo I• CNIE emitió un• Hrie de R11oluclon11 Gener.i11 con el fin 
de 1lenter I• lleg•d• de ceplt1l11. Permitió 1• con1tltuclón de m•qull•dorH con 
100% de c•plt•I ext11njero y 11 •dqul1lcl6n de hHU el &'Yo del c•piUI socl•I de 
un• emprH• m .. 1c1n1 por p1rte de .. t11njero1, 11 I• oper•clón •• r11llz• en un• 
bol11 de v•lore1. 

Otro instrumento que 11tableció el gobierno m•dridi1t11 fue •I M1cmni1mo de 
Su1tituci6n de Deud• Públic• por lnver1i6n (SWAPS). E1t1 mec•nlsmo, permitl• • 
101 inve11ioni1t11 comp11r deud• de un p1l1 en deHrrollo, con un d11cuento en el 
merc1do HCund•rio. El p1is deudor compr• 11• d1ud1 en 1• montd• loc•I • un 
v1lor inferior • 1u v1lor nominal. El inv.,1loni1t1 lntroduc• 1• mon•d• loc.i recibid• 
•n c1lld1d de "p1rticip1ci6n 1oci1I" en un. comp1ñl• loc1I. 

Deade el punto de vista económico se cambl• inverllón extr•njer• "lndirectll" por 
"di11ct1". En lug11 de crlldito 11 •dquieren •cclon11, •• decir, c•pitll. L• CNIE fue 
el organi1mo competente p11a re1olver prllctlc•mente todo1 loa c1101 de 
c•pit11izeci6n de pasivos. Una de IH repercu1ion11 neg1tlv.1 d• los Sw1p1 e1 que 
•umentan el voluman de la masa monet1ria clrcul1nt1 y por lo tinto, incrementln 
101 Indice• inft1clon1rio1. 

L11 11t11tegias pl1ntead1s pa11 la 1t11cci6n de I• IED tuvieron 11r•nd11 re1ult•do1 
durante el periodo 1983-1988, ya que se captaron c1pltllH forllneo1 por 13.455.4 
md, c•ntid•d que repre1ent6 un incremento de 145% r11pecto del seHnio que le 
precedió. 

Debemoa d11t1c11 sin embargo, que debido • 1• cri1l1 de 1982, 101 flujo• de 
inver1i6n descendieron durante 1983 y 1984 • 683.7 md y 1,442 md 
respectiv•mente, montos inferiores• lo regi1tr•do en 1981 (1,701.1 md). 

Con I• •pertura de la economfa mexican• a p1rtir de 1985, los elementos d• 
•tr•cci6n Pll• I• IED se modificaron, por lo que Pll• He 1ño 101 c•pit1l11 
extranjeros alc1nzaron un monto de 1,871 md. L• oper•ción d•I prog11m1 de 
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Swapa tambi•n contribuyó • loa plan•• d• promoción; en 1986 •• ceptaron • 
trav•• de••,. lnatrumento un total de 1,097 mlllonaa de dól1rH, ••decir, el 45% 
de 1• IED de dicho •fto (2,424.2 md). P•r• 1987 •• rHlizó una captación de 
1,84?.6 millone• de d61•r••· 48% del tohll 13,877.2 md). Sin emb•rgo, le 
c•ncelaclón del mecenlamo dlamlnuyó 1• lnveralón extranjer• • 3, 100 md en 1988. 

Como hemos viato, I• leglsl•clón vigante en I• admlni•tr•clón m•dridlsta 
condlclon•b• 1• IED • un• Hrie d• comproml101, Incluido •1 de b•l•nza comercial. 
Esta altu•ción, .unad• •lo• efecto• de I• propl• cri1i1 d• 1982, permitió que IH 
emprHH con c•pital extrenjero, regl1tr•r•n en el periodo 1983·1988 un auperllvit 
comercl•I f•vor•bl• de 2,328.2 md, en contr•1te con un d•flclt ob1erv•do de 
13,249 md en el l•P•o comprendido entre 1978 y 1982. 

Por lo que toe• al Gobierno S•llni•t•, desde 1u Inicio I• e1tr•teai• económlc• 
.. 19nó • I• IED el obj•llvo de contribuir • modernizar 11 •P•r•to productivo 
n•clonal. P•r• ello, H •plicó una pollllc• •conómlc• que gener•rll confi•nza en 101 
c•pitale1 ex,.rno1; ed•cuó •I m•rco jurfdlco de IED • lnatrumentó m•c•nl1mo1 de 
••ocl•ción del caplt•I forllneo con •1 naclon•I. 

El 16 de m•yo de 1989 •• publicó •1 Regl•mento de 1• ley P•r• .Promovar I• 
lnveralón Mexicana y Regul•r I• Inversión Extr•nl•r•, •1 cual •demll• de d•r m•yor 
cl•rid•d • 101 criterio• de lnterpret•ción, 1implificó loa trllmlte1 •dminl1tr•llvo1 y 
•portó nuavoa mec•nl1mo1 de P•rliclp•clón del c•pital forllneo. 

Entre 101 mecanlamo• de •tr•cclón .. t•b• el •rtlculo 5°, el cual permlli• en 
cu•lquler proporción I• p•rllcip•clón de I• IED en form• eutomllllc•, en •1 80% de 
1 .. ecllvld•d•• económlcH con el cumplimiento d• •lgunoa requl11to1, como •I de 
mentener por tres ello• une belenza de dlvi••• equilibr•d•. 

El reglemanto tambl•n Ht•blece une Hrie de mec•nl1mo• p1r• permitir • I• IED, 
d•t•ntar lnmueblH o •cclone1 en form• m•yorlt•rl• pero tempor•I, en •l9unH 
•cllvid•dH re1tringldH, ulllizando 1• figur• juridlc• del fideicoml10. 

Por otr• P•rt•, Hteblec• por v•z primer•, en los capltulo1 39, 40 y 41, la 
el•bor•clón d• un directorio n•cion•I de inveraioni1t•1 intereHdo1 en re•llzar 
inveralonH en .. ocl•clón con otro1 lnversionlst .. extr•nieroa, lo que constituya la 
b•H d•I ai1tem• de promoción •ctu•I. 

La rHpuesta de loa lnv•rslonl1t.. extr•njeros no H hizo 11per•r: I• IED que 
dur•nte 1989 h•bl• tenido una c•ld• del 8.0% re1pecto a 1988, en 1990 preHntó 
un repunte de •proxim•d•m•nt• 70%. El dinamismo que a perlir de 1989 muHtren· 
101 flujo• d• inversión extranjer• H r•tlel• en un incremento de le P•rlicipeclón 
porcentu•I del c•plt•I externo en I• Inversión total, el pasar de 9.4% en 1988 a 
21.6% en 1993. 
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E1 lmport1nt1 d11t1c11qu11 p1rtlr d1 1989. 11lncluy61n 11111t1df1tlc11 otlcl1l11 
1• lnnralón en el merc•do de v1lorH, pero .. clualv1m1nte 11 de 1qualloa 
lnatrumento• de rentl v1rl•bl1 (•cclonea) que tuvler1n 11 reaplldo de une comP1lll1 
m .. 1c1n•. Eatl altu•clón Influyó directamente en el 1um1nto de loa c•pitlle• 
externoa, loa cu•IH pH1ron d14,978md1n 1990 • 15,817 md en 1993. 

RHpecto 1 11 dlatrlbuclón d• 1• IED. 11 11ctor Hrvlclo1 y I• lnduatrl• m1nuf•cturer1 
fueron loa mb dln6mlcoa 11 c1pt1r el 36% y 31% del totel r11p1cllnm1nte. L11 
prlnclp•le• 1cllvld•dH receptorH de IED dentro de 11 lnduatrl• m1nuf1ctur•r• 
fueron: •llmentoa y t1b1co; producto• medllcoa, m•quln•rl• y equipo; auatlnclH 
qulmlcH, hui• y plbtico, los cu•I•• reprH1nt11on el 53% del totll dHlln1do •1 
sector. 

Ea lmport1nt1 dHt•c•r qu1 si bien dur•nte 11 periodo 1983·1988 11 IED ••orientó 
h•cl• 1• lnduatrl• de tr•nsform•clón, • partir d1 1989 •• vl1n1 obaerv.ndo un 
c•mblo en 11 preferenci• de loa c•pitllea extr•nltroa, y1 qui loa flujos d• IED d• 
form1 c1d1 VIZ m6a import•nte H Ht•blecen 1n el 11ctor 11rvlcloa, lo cu•I 
neceHrl•ment• nos llev1 • conalder1r que 11 IED prefiere •cllvld1dH en donde 11 
tecnolo9f1 de punt1 y el c•pltll aon prlorlt1rio1. 

Con b1H en lo anterior, .. evidente que con 11 1pertu11 com•rcl1I y glob11i11cfón 
de nuHtr• economf1, muchH micro, pequeñ11 y medf1nH emprH•• .t1ndr6n qu1 
t11naform•rH o dea•p•r•cer, Hpecl1lmente 1quell•• cr••dH por 11 
prot•cclonfamo. 

Un• •ltern•tiv• para a 6at• probl•m6tica, es tr•tlr de vlncul•r • 111 pequellH y 
medl•n•s emprHH con comp•ñf•• .. tranjer•• p1r1 form•r 1li•n111 ••tr1t69icH, 
con el fin de 1cc1der 1 loa merc1do1 lnt11n1cion1IH •n form• compelltiv1. En un• 
All•n11, IH empreH• lnterH•dH deben Htlr dlapuHtl• • lnv•rllr tiempo y dinero 
en au conHcución, 111 como ceder algo de control y poder de aua rHp•clivH 
empresas. 

Par• promover aste tipo de asociaciones e impul11r 11• .. port1clon1a, •1 Gobierno 
F1d•11I lnatrument6 el Sistema Mexicano de Promoción Externm (SIMPEX), cuyo 
propóaito primordial conaiate en promover oportun1 y eficientemente proyecto• 
comerci1IH y de Inversión entre emprHea mexicanH y extranjerH. 

No c1be duda que el SIMPEX se h1 mantenido como un proyecto muy 1mbicloao 
de promoción y atr1cclón de inversión extranjer•. Sin 1mb•r110 f•ltl m•yor dlfualón 
entre IH •mprHH mexlc•nH y extrmnjer1a; 1poyoa cr•dlticio• 1 lnc•ntivoa; 
promoción y v•nt1 de loa derechos par• uao del alatama; •ctu•ll11clón y c•ptur• 
de I•• bHH de datoa, par• perfeccionar el aiatem1 y h1cerlo de uao lntern•clon•I. 

El di• 27 de diciembre de 1993 ae publicó en al Diario Oficial de 11 Federación I• 
nueva Ley de Inversión Extranjera, cuyo objetivo primordial ea Ht1bl1cer regl•• 
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que p1nnlta1n can1ll11r 11 lnverelón p1re qui contribuye el d111nollo neclon1I. 
Contemple une m1yor ep1rtur• p111 11 p1rtlclp1clón de I• IED, 111 como un1 
lmportlnte de1r19ul1clón 1dmlnl1tr1tiv1. 

L• nuev• ley pr6ctic1m1Rte ellmln• todo• 101 11qul1lto1 de comport1mlento • 111 
comp1ftf11 mexlc1n11 con c1plt1I extr1njero y permite • 11 IED p1rtlcipar en form• 
m1yorit1rl1. en el 91% d1 111 1ctivld1d11 económlc1s. Este 11l1j1mlento, 
119u11mente •• tr1duclr6 en un fmp1cto ne111tivo, sobre 11 creciente d6flclt en I• 
b1l1n11 de p1110• del p1f1. 

Con 11 rql1m1Rto y 1• nuev1 ley de 1• IED. 11 f1cilltó I• entr•d• de 1:1plt1l11 
extlrnos lin el cumpllmlento de progr1m11 ben6flco• p1r1 111 economf1 n1cion1I. 
E1t1 sltu1clón, Influyó p1r1 que IH 1mpr1111 con c1pit11I extr1njero, regl1tr1r1n en 
el periodo 19811-1993 un d6flclt com1rcl1I de 23,997 md, IR contr11te con el 
1uper6vlt ob1erv1do de 2,328 md del 1ex1nlo que le precedió. Asl pu11, ea 
evidente que ••te tipo de comp1ñfH cu1ndo meno• en lo que r11p1ct1 • 1• b1l1n11 
com1rcl1I, contribuyen • 1centu1r el de11quillbrio externo de nu11tro p1f1. 

En este c110, el reto p111 M6xlco, consiste precl11mente en propici1r intern•ment• 
el cimblo 11tructur1I que f1cllite 11 coloc1ción de 1u1 productos en el exterior, p1r1 
1• 11ener1clón de dlvl111 que pued• tr1duclr11 p1ul1tin1mente en el 1ftor1do 
equilibrio d• au b1l1n11 de p1go1 y 1lc1n11r 111 un fln1ncl1mlento 1decu1do d• tu 
proce10 de de11rrollo. 

En t6rrnlno1111ne11l11, dur1nte el sexenio de 1989·1994 I• IED 1lc1nzó un monto 
1cumul1do de 48,773 md, lo que significó un Incremento d• 103% respecto• 11 
1dmlnl1tr1clón m1dridl1t1. El 11ldo hi1tórico de 11 IED 11 ubicó en 72,861 md. 

R11pecto 11 flujo de Inversión IR in1trumento1 de 11nt1 v1rl1ble del merc1do d• 
c1plt11l11, el mismo repre11ntó el 43% del tot1I de c1pltllle1 for6neo1 c1pt1do1 en 
el l1p10 de ref1rencl1, con lo que qued1 de m1nif111to el .uge de la Inversión en 
carter1 dur1nte 101 últimos •ños. 

De 1111 form1, el punto d6bil de I• economl• n1clonal, axpreHdo en el •horro 
Interno, no ea· suficiente pare fln1nci1r 11 Inversión que 11 requiere en 11 pl1nt1 
productiv1 n1clon1I y el costo que 11 tiene qui p111ar p.,a la obtención d1 los 
recursos externo• limite I•• po1ibilid1d11 de d1Hrrollo del p1fs, por el c1r6ct1r 
marc1d1m1nte rentist1 y e1pecul1tivo de 101 flujos financieros. 

Por ello, •• con1ider1 que si nu11tr1 incap1cid1d de •horro debe 11r compen11d1 
con csplt1le1 ext1rno1, h1brfa que d1r prlorid1d a I• inversión extr1njere directll y 
llmltlr el 1cc110 • la Inversión 11pecul1tiv1 y de corto plmzo, en tinto 11 
encuentran 101 mec1nl1mo1 1decu1dos para Incentivar el ahorro interno. 
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L• deHc•l•r•clón en el flujo de I• lnveralón extr•njer• en el merc•do de valorH en 
1994, fu• rHultlldo de I• preaencl• de dlv•r•o• f•ctore• de c•rllcter polltlco y 
•conómlco, mlamoa que •I gener•r expectlltlv•• poco f•vor•blH sobre 1• economl• 
mexicene, se tr•dujeron en un• disminución en I• entr•d• de cepltel externo •I 
merc•do de valorea,• incluso propicl•ron un• selid• de 3,166.7 md en los mHH 
de Hpliembre • noviembre. 

Entre estos f•ctorH H encuentren en el llmbito polltlco, el Htllllldo y I• 
prolong•ción del conflicto •rm•do en Chi•P•• y lo• Hllin•tos de Colosio y Ruiz 
M•Hl•u, que proplcl•ron le dHconflenie • inHtebllld•d en loa merc•dos 
fin•ncieros. En el llmblto económico, I• menor competltlvld•d de IH tllH de 
interll• intern•• frente •I •IH en 1•• t .... lnternecionelH, IH expectetlVH de 
menorH g•nenclH en el merc•do •ccion•rio, •nte los deHquillbrios del Hctor 
externo de 1• economl• n•clon•I y sus poaible• lljuatH; I•• menorH g•n•nclH 
Hper•d•• por IH emprHH que cotlien en 1• bolH frente • I• celd• de sus ventes, 
y el •umento con1ld1r•ble en c•rter• vencld• de I• b•nc• n•clon•I, deriv•d• de 1• 
qulebr• de un gran número de empreH1. 

Podemos concluir que durante 1• p•Hde •dmlnlstr•ción, H registró un• m•yor 
•pertur• • 1• IED, dejando de l•do 101 comproml101 lndu•tri•IH como el deHrrollo 
de proveedorH, balenie equilibrada, u10 de tecnologl•• de punte y c•p•clteclón, • 
lo• que enterlorment• •• aujet•b• • IH comp•lllH extr•nl•rH. Este p6rdid• d• 
controlH, tr•Jo como consecuenci• un Incremento en los d6flcits com1rci•IH de 
Hte tipo de emprHes, los cual•• trHrlan con11cuenci•• neg•tlv•• par• el entorno 
m•croeconómico de nuestro P•I•. 

Respecto • l•s funclonH de I• IED, I• primer• que suele •tribuirsele en t6rmino• 
m•croeconómlcos, casi cont11blH, H I• de •ctu•r como un mec•nlsmo de 
fin•nci•mlento. Deade Hte punto de viste, 1• IED H percibe como une form• 
menos costoH de obtener recurso• externo•, ye que au 11rvicio Hhff• vinculado 
• le rentebllided, que e au vez depende de 1 .. condicione• de le economie local y 
no de exigencias predeterminadas en un contr•to, como ea el cHo de loa 
préstamos, aobre todo los de corto plazo. 

Por otr• parte, frente e loa problemas de liquidez finencler• y de eacHez de 
divlaH, 1• mere inyección de recursos nuevos del exterior en la form• de c•pitel 
extr•njero directo, conforma una transferencia de diviHa que edemlls de impactar 
favorablemente la balanza de divisas del pal1, t•mbién repercute vie "efecto 
mulliplic•dor• en el producto e ingresos nacionelH y cree •un efecto ecel•r•dor• 
en nuevas inversiones subsecuentes que generen nuevaa demandes de empleo e 
insumos nacionales. 

De éste forma, los conceptos vinculados a I• IED, como son la tr•naferencle de 
capitales y su efecto sobre la balanza de pagos: la transmisión de tecnologle y su 
adaptación al proceso de producción local, la cre•ción de fuentes de trebejo y I• 
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lmportac16n de úcnlcoe y •dmlnl•tr•dor•• extr•njero1; I• promoción d• 
••portaclonH y I• eu11itucl6n de lmporteclon ... y otro1 mll1, deben .. ; •precl1do1 
con relecl6n • 1u coh•r•ncle rHpecto • 101 objetlvo1 glob11.. de de11rrollo de 
nuHtro pel1. 

E• lndud•ble que no todo e1 po1itlvo en le IED. UH de 11 crftlc11 mllá con1t1nte1 
que m•r•c•. H I• que 1011ien• que H c1u11nte de un •levedo monto de 
lmportaclonH. T1mbllln lo H I• de que gener• dependencl1 hiel• centro• de 
decl1l6n econ6mlc• ublc1do1 en el exterior, o le de que trH como conHcuencl1, 
en ti medleno y l1rgo plazo, m1yorH eg11101 de dlvl111 que 111 que •porta. 

L1 exp•nli6n pro11re1lv• en número, t•m1ño y poder d• IH •mprHH 
tr1n1n•clon1IH que •ctú1n en dlferentH p1f111, es un fenómeno irreversible. E1t11 
corpo11clones poH•n 11 c1p1cld1d de Incidir en declelone1 polltlc11 y económlc11 
del p1f1 en ti cu1I invierten. P1r1 cont11rreat11 1u efecto, •• recomend1ble 
lmpl•m•ntlr leye1, polftlc11 y e1tr1tegl11, 1 fin de h1cer coincidir 111 1cclone1 de 
IH emprHH tr1n1n1clon•IH con •l lnterll1 n1clon1I, lo cu1I .. muy compllc1do. 

Con1ld1ro que un1 vent1j1 1dlclon1I que puede proporclon1r 11 IED 1 101 p1l1H en 
dH1rrollo en cierto• 11ctorH producllvo1, 11 con1tltuye el de11rrollo potencl1I de 
provHdorH loc1le1; ll1t1 es una de IH mod1lidad11 mill lnte1111nt .. que h1y que 
dem•nd•r de 111 empre111 tr1n1n1clon1IH, 1provech1ndo 111 nuev11 mod1Ud1d .. 
d1 11 IED. En ••te Hntldo, 11 deberf1n volver 1 implementlr en Mllxlco 101 
comproml101 rel1tlvo1 1 gr1do1 creclentH de lnteg11ción n1cion1I y loa progr1m11 
de de11rrollo de proveedor••· 

Otr1 form1 de 1p.rovech1r IH vent1j11 de la IED. podrf1 Hr 11 llmitacl6n en el p1go 
• empre111 extrenjerH por concepto de re1111i11, 111 como en el •ccHo •1 crlldito 
Interno per• 111 empre111 tr1n1n1clon1lee o 1u1 fili•IH. A1iml1mo, 11 deberf1n 
re1tringlr 101 p11101 por tr•n1ferenci1 de tecnologf1, 1obre todo cu1ndo H 
1umlnl1tr•d• por la empre11 m1triz o por otra filial. 

Un HP•cto mll1 que 11 comprueb1 es qu1 no existe un ordenamiento jurfdlco qu1 
compromet1 e 111 compañlas con capital extranjero a reinvertir un porcentaje de 
1u1 utllld1de1, con el fin de utilizar HOI recurso• en mejoras en 1u1 procHoe 
productivo• o en pro1111mas de invHtlgación y desarrollo, por lo que las mlsm11 de 
forme 11•ne11I son remitidas al extrenjero. 

Ev1lu1r al efectlv1mente puede 11 IED cumplir las tareas que generalmente 1e le 
asl11n1n no H n1d• fllcil. Se requiere estudiar en forma profunda los costos y 
beneficio• que trie con1i110 en forma concreta v especifica respecto de c1da 
proyecto y, fin1lmente, adoptar una politlca que permita 1provech1r 1u1 
contrlbuclonH y minimizar 1u1 c11gas, a travll1 de una regulación rHll1t1 y 
flexible. 
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