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INTRODUCCION 

México es un país con una extensión territorial d e  1 958 201 kmL, 
de  los cuales 1 953 128 son de  área continental y 5 073 d e  área 
insular; por su extensión geográfica es el país número 13 del 
mundo, un poco mayor que Francia, España, Italia, RFA, RDA, y 
RU, juntos. Políticamente su población ocupaba en  1983 el 110 
lugar mundial en número de  habitantes. 

Según datos del INEGI de  1982, la estructura porcentual d e  la 
población cconiímicamentc activa por rama de  actividad era de un 
40.13 por ciento para agricultura, silvicultura, cala y pesca, 18.9' 
industria manufacturera, 4.63 construcción, 10.05 comercio, res- 
taurantes y hoteles, 22.15 servicios comunales, sociales y persona- 
les y 4.85 por ciento de  otros no calificados. 

En  otro orden de  datos, según la última encuesta del INEGI de  
1983 sobre la distribución nacional del ingreso, el 10 por ciento 
de  la población concentra lo que se  reparte el restante 70 por 
ciento; en tanto el poder adquisitivo del salario para ese año es 
entre un 40.50 por ciento menor que el de  1976. 

Diversos son los estudios que s e  han realizado en torno a la 
problemática socio-económica del país, en este trabajo queremos 
contribuir al esclarecimiento de  esta temática con un fenómeno 
nuevo de  la economía mexicana que permanece aún sin análisis y 
que provisionalmente le hemos denominado como el fenómeno de 
la transición del capitalismo mexicano hacia un nuevo patrón o 
modelo de  acumulación caracteri~ado por la exportación de  ma- 
nufacturas, tecnología y capitales; rasgo inédito en  Mkxico que 
merece mayor atención, pues las referencias invcstigativas que hay 
al rcspccto parecen ser aún muy fragmentadas. 



Nuestro estudio, tiene el objetivo de aportar algunos elemen- 
tos para el análisis e interpretación d e  estas tendencias recientes 
del capitalismo nacional, aun en un contexto de  crisis económica. 
Aunque nos concentremos en el caso d e  MCxico se puede decir 
que las características son válidas para otros países d e  America 
Latina y el llamado Tercer Mundo nos referimos sobre todo a 
Brasil y Argentina que presentan rasgos similares a Mexico. La 
exposici6n se  organizó d e  la siguiente manera: 

En  el capítulo 1 se  dan las características de  las exportaciones 
de  tecnologías, servicios y asesorías tknicas  que se  vienen reali- 
zando en MCxico desde la década d e  los setenta hasta fines d e  los 
ochenta. Las exportaciones son d e  grandes consorcios privados 
nacionales, estatales y mixtos; incluyendose en esta última catego- 
ría los denominados "capitales entrelazados" es decir, intervienen 
en la propiedad: capitales nacionales (privados y estatales) con uno 
o varios d e  origen extranjero. 

E n  el capítulo 11 se  dan las características d e  las exportacio- 
nes d e  capitales o lo que denominamos la tendencia trasnaciona- 
lizante de  capitales mexicanos (en el sentido arriba señalado con 
capitales entrelazados que operan en la nación) que inicia en el 
período de referencia con inversiones industriales, de  servicios y 
financieras en el exterior, tambikn con inversiones en valores 
inmobiliarios, medios d e  comunicación electrónica y del espacio y 
la denominada "fuga d e  capitales" (cuentas bancarias externas) 
que se  confunde en ocasiones con otro tipo d e  inversiones. 

En  el capítulo 111 se  analiza el reciente surgimiento de  MCxico 
como exportador d e  manufacturas, fenómeno que ha rebasado ya 
a las exportaciones llamadas tradicionales (incluyendo el petró- 
leo), viéndose tambien los obstáculos estructurales para la forma- 
ción de un nuevo patrón de acumulación basado en exportaciones 
manufacturadas. 

En  el capítulo IV se intenta teorizar o dar una explicación 
causal del tránsito de  MCxico hacia un nuevo patrón de acumula- 
ción capitalista basado en la exportación d e  manufacturas, tecno- 
logías y capitales, aclarando que la tendencia exportadora no se  
reduce a un núcleo cerrado de países, sino que es una corriente 
mundial derivada de cambios d e  largo plazo del capital interna- 
cional. 

Pero no son los países en sí los que exportan capital, sino los 
grupos económicos más poderosos d e  esos países que actúan 



de manera entrelazada y que buscan la colocación internacio- 
nal d e  sus capitales en los ámbitos económicos d e  mayor rentabi- 
lidad. Así por ejemplo encontramos a los grupos TATA, BIRLA, 

DALMIA en la India, grupo Monterrey en MCxico, Bunge y Born 
en Argentina, Piraña en Chile, Rumasa en España, etcktera. 

Se  hace igualmente, una explicación teórica d e  los surgimien- 
tos d e  estos nuevos capitales como tendencias históricas d e  re- 
composición en las hegemonías mundiales que forman nuevos 
centros d e  poder, alrededor d e  otros o desplazándolos. Las polí- 
ticas económicas y el crecimicnto capitalista interno son factores 
básicos d e  explicación para la fase exportadora de  MCxico en el 
contexto d e  una creciente interdependencia económica y entrela- 
zamiento d e  capitales. 

Las teorías actuales para tales fenómenos relativamente nue- 
vos nos parecen aún muy insuficientes, sin embargo existen muy 
buenos trabajos d e  investigación teórica y empírica para analizar, 
por separado, algunos d e  los rasgos del nuevo patrón d e  acumula- 
ción en México y algunos otros países del Tercer Mundo. 

Aunque todos ellos se señalan en la bibliografía final, cabe 
aquí resaltar a los autores que más investigaciones empíricas han 
realizado como J. Kaltz, E. Ablin, C. Dalhman, F. C. Sercovich, S. 
Teitel, F. R. Sagasti, C. Cook y A. Araóz; a las instituciones 
mundiales como la ocnE y el BID, y a los autores que han teorizado 
sobre el fenómeno como Mandel, G. Castañeda, J. M. Quijano, J. 
C.  Valenzuela, A. Gilly, R. M. Marini, H. H. Street y D. D. James 
entre los más importantes. Las diferencias d e  enfoques teóricos 
son explicadas en el capítulo IV, incluyendo la visión que al 
respecto tiene el autor d e  este trabajo. 

TambiCn se  analiza en dicho capítulo, o se  pretende estable- 
cer una explicación casual (o  multicasual) del tránsito d e  Mkxico 
hacia un nuevo patrón d e  acumulación capitalista, pues en ver- 
dad han concluido una serie de  factores donde destacan los rela- 
tivos a la formación d e  grandes grupos económicos d e  capitalistas 
en nuestro país a partir d e  los anos cuarenta, que aunados a las 
tendencias históricas d e  recomposición en las hegemonías mun- 
diales y las politicas económicas del Estado y el crecimiento in- 
terno d e  los capitales conllevaron hacia la constitución d e  una 
fase exportadora d e  México en un contexto d e  una creciente 
interdependencia económica y entrelazamiento d e  capitales a es- 
cala mundial. 



En el capítulo V se exponen las conclusiones del trabajo, 
presentando la tesis de la formación de un nuevo patrón de acu- 
mulación capitalista basada en la exportación de manufacturas, 
tecnología y capitales en el contexto de la internacionalización 
pero diferenciándose de otras interpretaciones de internalización 
de capital, en el sentido de que en la fase actual del desarrollo 
mundial, no se trata en sí de la dominación de un país, ni de un 
capital de 'Y nacionalidad, sino más bien de un entrelazamiento 
o interpretación de los diversos capitales que deambulan por el 
mundo en busca de su valorización, esta forma de valorización se 
extiende ya a los grandes capitales de los países de America Latina, 
como es el caso de MCxico aquí estudiado. 

El lector se encontrará a lo largo del trabajo con referencias a 
inversiones mexicanas en el exterior (sobre todo en EUA que no 
entran necesariamente en el rubro de "exportaciones de capital", 
como es el caso de los valores mobiliarios e inmobiliarios, cuentas 
bancarias y otros conceptos; sin embargo, uno de los objetivos 
secundarios de esta investigación es exponer -hasta donde la 
información nos lo permitió- la correlacidn entre autknticas 
exportaciones de capilal (industrial y financiero) y otros exceden- 
tes exportables (como los arriba señalados) y la formación de 
grupos de poder económicos-sociales en Mexico que van ganando 
áreas de influencia fuera de su propio país de origen. Aunque 
remarcando el hecho de que el origen de sus capitales no necesa- 
riamente es nacional, sino "entrelazado" e "interdependiente" que 
son los conceptos guías a nivel teórico de este trabajo. 

Se anexa, por último, un apendice estadístico que se utilizó 
para extraer y analizar empíricamente algunas tendencias impor- 
tantes mediante los datos económicos de México y el mundo. Se 
da tambikn la bibliografía completa utilizada en el trabajo, sepa- 
rando artículos de diarios, revistas, etcétera de los libros. 

Termino esta introducción agradeciendo las valiosas críticas y 
observaciones del profr. Agustín Cueva, asesor de esta tesis, y 
Edgar Ortiz ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia- 
les de la UNAM. Tambien a los profesores Americo Saldívar (Fa- 
cultad de Economía-UNAM), Fernando Carmona y Ricardo Torres 
Gaitán (ambos del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM) por sus alentadores comentarios y motivación para conti- 
nuar en la ardua tarea de investigación en el campo de las Ciencias 
Sociales en el país. 



A todos ellos mi particular reconocimiento por su labor de 
docentes e investigadores en el campo de conocimiento en que me 
atendieron; aclaro desde luego que los errores corresponden al 
autor de esta tesis. 





CAPITULO 1 

MEXICO: EXPORTACION D E  TECNOLOGIAS, 
SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA 

1. Exportaci6n de tecnología mexicana y proyectos 

"Tradicionalmente se espera que países en desarrollo importen 
tecnología pero no que la exporten. Sin embargo, en la década 
de los años setenta se comienza a percibir un flujo incipiente, 
pero creciente, de exportaciones de tecnología de algunos países 
latinoamericanos. Estos países son los de mayor tamaño econó- 
mico y también los que están relativamente más industrializa- 
dos".' 

Con este párrafo se inicia un capítulo de un informe del BID 

en 1982 referente a las exportaciones de tecnología en América 
Latina, a las cuales caracteriza como un nuevo fenómeno del 
comercio latinoamericano, refiriéndose a los casos de México, 
Brasil y Argentina. 

Esta tendencia es perfectamente compatible con el impulso 
que ha ido adquiriendo la exportación de capitales mexicanos a 
partir de la década de los anos setenta. Las exportaciones de 
tecnología, a las cuales se refiere el informe, incluyen a la tecnolo- 
gía que no está incorporada en bienes y la misma se suministra 
mediante licencias para usar patentes, contratos para consultorías 
y asistencia técnica, proyectos industriales y civiles, servicios varios 
de ingeniería (con o sin el suministro de equipos) y ventas de 
plantas llave en mano (turnkey y plants), en donde se incluyen 
también la venta de equipos. 



Hay muchas dificultades para registrar información sobre la 
venta de tecnología efectuada hacia el exterior, por falta de do- 
cumentos precisos, registros aduaneros, etcktera, sin embargo, 
parece ser que hay "...una secuencia evolutiva que fue de la 
industrialización sustitutiva de importaciones a la generación de 
exportaciones de manufacturas de creciente sofisticación y luego 
a las ventas de tecnología propiamente dicha. La generación de 
excedentes exportables de capital en forma de inversicjn extran- 
jera directa tambien forma parte dcl mismo proces~" .~  (Vease 
anexo cap. 1). 

2. Empresas estatales exportadoras de tecnología 

"Es importante señalar que en los últimos años, el sistema cientí- 
fico y tecnológico ha alcanzado grandes exitos. Entre ellos, se 
puede mencionar la investigación sobre energeticos, que cuenta 
con un mayor desarrollo relativo, el cual ha permitido la exporta- 
ción de tecnologías petroquímicas a países  desarrollado^".^ 

En este sentido se desenvuelve el IMP, el IIE y el INEN además 
de algunos grupos de especialistas de las universidades y del IPN, 
que han contribuido a la investigacicjn y desarrollo de la tecnología. 

El IMP ha perfeccionado y registrado (tanto en Mkxico como 
en otros países) 73 patentes relativas al proceso de refinación, 
petroquímica, catalizadores, productos químicos y aditivos. Tam- 
bién ha construido equipos de perforación de pozos petroleros en 
tierra y mar. 

Dichos equipos se están utilizando en la mayona de países de 
America Latina. Un ejemplo lo constituye la "Plataforma Uxmal" 
de la compañía exploradora mexicana PERMARGO, la cual encon- 
tró petróleo de alta calidad, en el golfo de Guayaquil, Ecuador, 
pero en cantidades no rentables; por lo que PERMARGO inició 
nuevas operaciones en Panamá y  eli ice.^ 

Además de la investigación permanente de fuentes de energía 
tradicionales, el IIE y ~ ~ I N E N ,  entre otros, hacen investigación sobre 
energía solar, nuclear, geotérmica y ecjlica. Como ejemplo de ello 
está la compañía SOSA TEXCOCO, la cual en años recientes ha 
realizado extensas investigaciones sobre la extracción, procesa- 
miento, purificación, y uso del alga espirulina, lo que le ha permi- 
tido exportarla: 



"En el área del vidrio, la empresa VITROTEC, que se  dedica a 
la investigacidn tecnológica de  este material, ha logrado mejoras 
sustanciales en la fabricación d e  botellas, y ha perfeccionado una 
máquina d e  prensa-soplo para artículos d e  alta calidad para la 
e~portación".~ 

Casi 50 años después de  la exportación petrolera, México ha 
llegado al segundo lugar en el mundo en cuanto a refinación e 
industria petroquímica y en la realización de ingeniería de  proyec- 
tos con personal nacional. En cuanto a ingeniería básica de plantas, 
México ocupa el quinto lugar mundial. 

En  el IMP se desarrollan actividades con 3 800 empleados, de  
los cuales 180 tienen niveles de posgrado y 1 600 son profesionales 
especializados en tecnología de  la industria petrolera: exploración, 
explotación, refinación, petroquímica, ingeniería de  proyectos, 
investigación básica, tecnología de  materiales y estudios económi- 
cos. Además d e  los 30 mil empleados qiie capacita anualmente el 
IMP internamente, ha extendido la exportacidn de capacitación 
técnica-industrial a nueve países de  Asia y ArnCrica a atina.^ 

En refinación y petroquímica sobresalen los procesos de  hi- 
drodesulfuracidn y el de  desmetalizaci6n selcctiva de  residuales 
pesados, con plantas operando en MCxico, EUA y Colombia. D e  
1966 a 1982 el IMP diseñó más d e  80 plantas petroquímicas de  
pozos petroleros costa afuera, con capacidades hasta ahora desco- 
nocidas en el mundo, ha instigado al IMP a crear tecnologías 
novedosas. 

El IMP ha logrado una competitividad internacional con 150 
patentes concedidas en el exterior y 23 usuarios extranjeros d e  
servicios y tecnología en América Latina, Europa, Africa y EUA. 
Hace poco tiempo que se gestionan asesoramientos técnicos para 
Nigeria en el procesamiento digital de  datos geofísicos y se firma- 
ron contratos con Guatemala, Ecuador y Nueva Zelanda para la 
investigación d e  mantos petroleros.8 

En  número d e  plantas petroleras en desarrollo, MCxico está 
por abajo únicamente d e  EUA (118 contra 955 plantas) y al mismo 
nivel que Brasil, pero muy por encima d e  la RFA, Japón, Italia, 
Francia, Inglaterra, Holanda y Argentina. 

En  cuanto a la tecnología que se  utili7a en sus proyectos d e  
plantas, MCxico tiene un 46.7 por ciento en uso d e  tecnología 
propia. Es superado por EUA (92.9 por ciento), RFA (55.5 por 
ciento), Holanda (50 por ciento) y Francia (47.1 por ciento); 



quedando por debajo: Inglaterra (41.9 por ciento), Italia (27.3 por 
ciento) y Brasil (19.8 por ciento), entre otros. 

Es en ingeniería de proyectos donde MCxico tiene un porcen- 
taje mayor de tecnología nacional con un 75.3 por ciento (en el 
caso de México-PEMEX), EUA (99 por ciento), Japón (70 por 
ciento), Francia (67.9 por ciento), México (62.7 por ciento) y 
Argentina (31.2 por ciento) entre otros. 

En el cuadro 5 se ilustra el destino de la exportación de 
servicios y de tecnología del IMP en 1980. (Véase anexo cap. 1). 

Es importante hacer aquí algunas observaciones, en algunos 
casos la exportación de tecnología mexicana hacia empresas de 
otros países está íntimamente vinculada a la exportación de capital. 
Es decir, se exporta tecnología a empresas donde el Estado mexi- 
cano participa como socio propietario de las mismas. Tal es el caso 
de PETRoNoR (Petróleos del Norte de España), donde PEMEX es 
socio mayoritario con el 35 por ciento de las acciones, y de la 
Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana donde PEMEX tiene 
participación directa (no hay datos en que porcentaje)? 

Además el 9 de julio de 1983, se suscribió un nuevo convenio 
entre la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y el IMP, para 
asistencia tecnica en las áreas de sistemas de información, explo- 
ración, explotación, refinación y petroquímica, ingeniería de pro- 
yectos, comercialización y estudios. El último convenio, es una 
renovación del pasado firmado en 1980, tendrá una duración de 
dos años y tambien incluye, la capacitación de personal de la CEPE 
en las diferentes áreas, tanto en operaciones en tierra como en 
mar. Tambien contempla proporcionar asistencia tecnica para la 
formación de una entidad dedicada a dar servicio en la industria 
petrolera de Ecuador. 

En la misma fecha, Mexico arregló un convenio con Nicara- 
gua, para el aprovechamiento y la explotación de la fauna marina 
del último país. El acuerdo se firmaría a traves del SELA y por la 
parte mexicana la representación correría a cargo del CAPMAD 

(Comite de Acción de Productos del Mar y Agua Dulce). El 
proyecto incluye la posterior elaboración de productos para el 
mercado." 

En el caso de la empresa francesa "Creusot-Loire" se trata de 
una asociación estrategia, tanto en tecnología como en acumula- 
ción de capital, pues Mexico lo surte de tecnología, pero tambien 
sucede lo inverso a decir de la siguiente entrevista hecha a Leipen 



Garay (director de SIDERMES) sobre los proyectos de la empresa 
estatal en el área de bienes de Capital, este declaraba: "Hemos 
implementado el proyecto Clemex, para el cual nos asociamos con 
el grupo francés Creusot-Loire, a traves de cuya tecnología Mkxico 
fabricará equipos especializados para diferentes ramas industria- 
les .. .La primera etapa.. . contempló una inversión de 800 millones 
de pesos en la instalación de su planta de Ciudad Industrial de 
Xicotkncatl, ~ l a x c a l a " . ~ ~  

La exportación de asistencia técnica de Mkxico hacia Latino- 
amkrica crece en diversas formas. El 16 de octubre de 1981, Mkxico, 
Venezuela y Brasil suscribieron en Caracas el Plan Latinoamerica- 
no de Cooperación Energetica entre sus respectivas empresas 
estatales: PEMEX, PETROVEN y PETRORRAS para dar asistencia 
técnica y explorar yacimientos de países latin~americanos".'~ 

En el mismo ano, la Comisión de Electricidad de Francia, 
invitó a México a formar parte de EURonIF (Difusión Gaseosa de 
Europa) para proyectos de coinversión en energía nuclear y lograr 
el enriquecimiento del uranio en principio. "Con esta participa- 
ción Mexico no sólo estaría presente en el enriquecimiento de su 
uranio - d i j e  sino que se convertiría en exportador".13 

Uno de los logros más importantes de la tecnología mexicana 
es la planta DEMEX, inventada, desarrollada y construida en Me- 
xico por el IMP, inaugurada en Cd. Madero, Tamaulipas en 1978; 
aunque en la Refinería de Champlin, Corpus Christi en Texas, ya 
se hallaba trabajando la primera planta con la patente DEMEX 
desde 1977 y su primera aplicación comercial data de 1971 en 
EUA.'~ 

Desde 1978 se firman convenios de licencia para utilización 
del proceso DEMEX' con la empresa ECO PETROL de Colombia, para 
su planta de Barranca Berneja y para otra en Ryadan, Arabia 
Saudita, a cargo de la empresa PETROMIN; tambien se realizan 
convenios similares con el Medio Oriente. Esta exportación de 
tecnología la hizo el IMP asociado a la empresa d e d i c a d a  al 
manejo de la tecnología petrolera- "Universal Oil Products: de 
Des Plaines, Illinois, EUA y desde entonces se comenzó a estudiar 
su aplicación a Japón y a naciones europeas. 

Una forma indirecta de exportación de tecnología mexicana 
es a traves de los acuerdos de cooperación tecnológica entre 
organismos latinoamericanos con participación de Mexico y euro- 
peos. Por ejemplo, el 4 de julio de 1983 la Comunidad Económica 



Europea y la OLADE suscribieron un acuerdo de cooperación que 
vinculará a los países de Europa y América Latina en el campo 
energético, principalmente en el intercambio tecnológico. 

3. Exportación de capital-tecnología y asistencia técnica 

Según analistas europeos, México tiende a transformarse en una 
potencia tecnológica. En 1977, el número de patentes registradas 
en México sobrepasó las dos mil y el de certificados de inventos 
superó los 1 200; en el mismo año las demandas de patentes 
excedieron de 4 300 y hacia finales del año, las patentes en uso en 
México sumaban 36 mil (sin conocer cuántas son de origen mexi- 
cano y cuántas extranjeras). Un buen indicador es que en 1977 
México obtuvo 209 patentes en el extranjero. De ellas 52 en la CEE, 

46 en EUA, 21 en Canadá y 9 en Japón, lo cual duplica los indica- 
dores de Brasil en este ramo. 

Durante la década de los setenta, México firmó más de 120 
acuerdos bilaterales sobre cooperación científica y tecnológica. De 
ellos, 70 por ciento fueron hechos con Europa. "La tecnología 
mexicana se exporta a Japón y Brasil.. . la industria mexicana está 
al servicio del Tercer Mundo en paridad con países industrializa- 
dos, como en el caso de los recientes contratos HYLSA-Kawasaki 
con Libia y PCRMAGO-BATSCO con Brasil. Los inventores mexica- 
nos obtienen más patentes extranjeras cada año que cualquier otro 
país latinoamericano. La ciudad de México es hoy un importante 
centro científico de América Latina".15 

Por lo general, los acuerdos de coinversión son maneras de 
exportación e importación de capitales, bajo la forma de inversión 
extranjera directa, pero que, a su vez, conlleva la exportación-im- 
portación de tecnología. Desde fines de la decada de los sesenta y 
en los primeros años de la siguiente decada, este tipo de arreglos 
se hacen cada vez más frecuentes. El 16 de junio de 1971, una 
misión comercial mexicana se entrevistó con el ministro de Indus- 
tria de Brasil, en esa reunión se acordó que: 

Brasil y México apoyan decididamente la formación de em- 
presas multinacionales en ambos territorios, pues constituyen 
un eficaz instrumento para la expansión industrial.. . el licen- 
ciado Eliseo Mendoza Berrueto, subsecretario de Comercio 



d e  Mexico, quien encabezaba la misión ... señaló que se firmó 
un convenio para exportar a Brasil 5 mil toneladas de  produc- 
tos químicos.. . Dijo tambikn que se  negociaron las bases para 
el establecimiento de  una planta para la industria farmackuti- 
ca con capital mixto brasileño-mexicano y con la participación 
de tecnología mexicana.16 

E n  este convenio, por igual, quedaron formuladas las bases 
para el establecimiento de  una planta mexicana-brasileña que 
producirá óxido d e  plomo con materias primas d e  Mkxico. 

Otra manera en que el país ha desarrollado tecnología de  
exportacihn -aunque es tecnología "no precisamente muy mexi- 
cana", sino exportable desde Mkxico-, es mediante la expansión 
del mercado interno y su aprovechamiento por las empresas tras- 
nacionales. Esto último, s e  hace por la instalación de empresas 
extranjeras de  alta tecnología, en acuerdo con los planes de  expor- 
tación del Estado. Un  buen ejemplo lo proporciona el estableci- 
miento d e  la Compañía IBM de Mkxico, S.A., en El Salto, Jalisco, 
para la manufactura de  computadoras avanzadas. 

El presidente de  IBM de México, S.A., Rodrigo Guerra comen- 
tó: "Nuestro proyecto de  manufactura apoya los planes guberna- 
mentales y trae al país la más avanzada tecnología IBM, tambikn 
transfiere tecnología por medio de  los servicios de  proveedores 
mexicanos en un programa intenso de producción para el mercado 
nacional y para el de  exportación"." 

La planta IBM de El Salto, Jalisco había sido inaugurada desde 
1975, dedicándose a la producción de máquinas elkctricas d e  
escribir, destinadas al mercado nacional y para su exportación a 
más de  35 países, incluyendo entre ellos a Australia, Canadá y 
Japón. El siguiente paso de la empresa es exportar computadoras 
electrónicas a partir de  1983, pero tambikn surtir al mercado 
nacional, ya que IBM es antigua en Mkxico, se  inició desde i927 y 
ha mantenido un continuo crecimiento. 

Los avances tecnológicos del holding ICA tambikn son muy 
notorios pues desde mucho antes ya habían acumulado una expe- 
riencia amplia en el área de  exportación de servicios, asistencia y 
tecnología hacia diversas partes del mundo. E l  grupo ICA repre- 
senta el monopolio d e  la industria de  la construcción en Mkxico, 
controla las trasnacionales instaladas en México como TREMEC 

(Transmisiones y Equipos Mecánicos) en Queretaro, teleindus- 



trias Ericson antes filial de una trasnacional sueca, tambikn con- 
trola Martell de Mkxico y Empresas Tolteca. El grupo ha hecho 
las siguientes construcciones entre otras: 

1) El sistema dc drenaje profundo de la ciudad de México (el 
túnel más largo del mundo). 

2) El sistema de transporte colectivo (Metro). 
3) Plantas hidroeléctricas: La Villita, Santa Rosa, El Infiernillo, 

Mal Paso, La Angostura y Chicoasen. 
4) La línea ferroviaria del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 
5 )  La carretera transpeninsular de Baja California, la autopista 

MCxico-Querétaro y México-Orizaba. 
6) Estadios, Palacios Deportivos, Tesorerías, Multifamiliares, 

Hoteles, Museos, etcétera. 
7) El aeropuerto internacional de Panamá. 
S) Plantas hidroeléctricas y acueductos en Centro y Sudamérica. 
9) Obras de infraestructura en República Dominicana, Hondu- 

ras y Nicaragua. 
10) En agosto de 1982 se les dio concesión para la construcción de 

un gasoducto en Argentina, provocando un escándalo social, 
ya que la empresa argentina TECHINT-CONTRERAS había ofre- 
cido construir por 15 millones 700 mil pesos-dólares contra 23 
millones del consorcio mexicano trasnacional. A pesar de ello, 
los empresarios argentinos dijeron que la TECHINT-CONTRE- 
RAS era técnicamente defectuosa, por tanto se rechazó su 
oferta." 

En asociación con el también trasnacional grupo mexicano 
Lanzagorta, ICA-Industrias de Hierro fabrica plataformas "off- 
shore" y otros equipos de perforación para detectar y extraer 
petróleo del mar; equipos que son exportados a diversos países.19 
Pese a la crisis económica que desde 19S1 azota a Mkxico, ICA sigue 
proyectándose internacionalmente apoyados con créditos de la 
banca estatal. El 16 de octubre de 1983 se anunciaba que el 
Banobras suministraría un crédito por 750 mil dólares a ICA para 
la construcción de un complejo hidroelCctrico en Colombia, en un 
lugar del río Magdalena que tiene 1 550 km de longitud y que cruza 
de sur a norte el territorio colombiano. Banobras precisó que el 
crédito fue acordado en los términos de una resolución del gobicr- 
no mexicano, que determinó el respaldo financiero a empresas 



constructoras nacionales que exportan tecnología y servicios, prin- 
cipalmente a países  latinoamericano^.^^ 

Similarmente destaca la proyección internacional del grupo 
PROTEm en el campo de la asistencia en proyectos de ingeniería 
otro es el caso de MULTIERT, el cual es un proyecto multinacional 
(adherido al SELA) promovido por México para la producción 
conjunta de fertilizantes, cuyo convenio de asociación se firmó en 
La Habana en noviembre de 1979.~' 

Destacamos por último, la petición de asesoría tecnica y ad- 
ministrativa que solicitó el gobierno de Colombia a Mexico para 
la construcción y administración del Sistema de Transporte Colec- 
tivo (Metro) de Medellín; tambien resalta la asistencia financiera 
y técnica que brihda Cordemex, S.A. (empresa de participación 
estatal) a la emprcsa peruano-mexicana Sacos Andinos, S.A. en 
Perú, destinada a satisfacer el mercado andino desde 1971.~~ 

4. Exportaciiín de tecnologías y cooperación técnica en período 
de crisis económica (1982-1988) 

En 1980 América Latina contaba con 2.5 por ciento del total de 
investigadores del planeta, es responsable del 1.8 por ciento del 
gasto mundial en investigación y desarrollo teniendo el 1.3 por 
ciento del total de autores científicos en el globo." 

Dentro de esta participación minoritaria se puede precisar 
que son tres los países grandes latinoamericanos que concentran 
el crecimiento en ciencia y tecnología y que surgieron como expor- 
tadores de las mismas: Mkxico, Brasil y Argentina. Los tres con- 
centran el 76 por ciento del gasto en investigación y desarrollo, 66 
por ciento de los investigadores, 72 de los graduados, 67 de los 
rectores científicos, 90 de las patentes registradas or residentes y 
92 por ciento de las exportaciones de tecnología. 2 B  

El surgimiento de México como país latinoamericano expor- 
tador de tecnología es una tendencia que proviene desde fines 
de los años sesenta; pero que con la crisis de 1982 se vio afecta- 
da de alguna manera. ¿,Cómo afectó la crisis las tendencias? Cabe 
señalar que a nivel de política tecnológica, con la aprobación del 
PRONDETYC (1984-1988) y la Ley para coordinar y promover el 
desarrollo científico y tecnológico, se establece la configuración 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde se otorga 



un papcl primordial a la SPP, en tanto el CONACYT pasa a ser 
organismo principal de apoyo tecnico de la SPP. 

A partir dc 1982 hubo una sensible baja del gasto del Gobierno 
fedcral en ciencia y tecnología, tambien del efectuado por C o N ~ c n :  
Se procedió entonces a racionalizar el uso de recursos y a planear un 
conjunto de instrumentos promocionales para motivar a la empresa 
privada a invertir significativamente en ciencia y tecnología. 

El gasto en investigación y desarrollo pasó de 4 672 millones 
de pesos (de 1970) en 1981 a 3 998 en 1982 para caer hasta 2 882 
en 1983 y recuperarse significativamente a 4 567 en 1984, año 
donde la tasa de crecimiento del pre se recuperó tambien a un 2.3 
por ciento despues de habcr estado a -5.3 por ciento en 1983. En 
tanto el gasto del CONACYT sufrió una baja más moderada pero 
con tendencia al estancami~nto.~' 

Se da un interh por combinar incentivos de orden tributario 
con una participación mayor de la banca de fomento en ciencia y 
tecnología. Aunque la clave del financiamiento al desarrollo tec- 
nológico está en la expresión de un investigador: "Sólo en la 
medida en que la empresa perciba el desarrollo tecnológico como 
un buen negocio, con resultados redituables, podrá dedicar un 
presupuesto al mismo, que combine recursos propios con financia- 
miento externo".26 

La llamada "cooperación tecnica" tiende a jugar un papel 
importante en esta región y el mundo industrializado en cuanto a 
investigadores, recursos e innovaciones. Por ello en la decada de 
los ochenta, este tipo de cooperación aumenta con ejemplos como 
RELABIOTEC Y REMLAC 

a) RELARroTEC La Red Latinoamericana de Biotecnología ori- 
ginó su propuesta de constitución en 1983, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
La Red pretende incrementar la cooperación científica en los 
centros de investigación de America Latina aprovechando la 
ayuda internacional. Los países participantes son Mkxico, 
Costa Rica, Cuba, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina, países 
que ya realizan investigaciones biotecnológicas. 

b) REMLAC La Red Latinoamericana y del Caribe de Microelec- 
trónica creada con el apoyo de oNuDl y la participación de 
centros de investigación de h4exic0, Venezuela, Brasil y Ar- 
gentina; para cooperación de ramas de microelectrónica. 



Desde el punto de  vista del desarrollo capitalista de  México se  
puede considerar que fue un éxito relativo las políticas aplicadas 
después de  la Segunda Guerra Mundial: la industrialización pro- 
teccionista de  sustitución de importaciones, la transferencia de  
tecnología vía inversión extranjera directa, la cooperación técnica 
internacional y los programas d e  formación d e  capital físico y 
humano. 

La transferencia de  tecnología estrechamente ligada al proce- 
s o  d e  industrialización, no fue un acto pasivo, pues la producción 
condujo a cambios técnicos y a la generación de nuevas tecnologías 
o se  adquirieron capacidades para absorber tecnología importada 
y ello llevó al desenvolvimiento local d e  nuevos productos y pro- 
cesos y la creación de una amplia gama d e  t6cnicas e investigacio- 
nes cientílicas. La idea - e n  completa concordancia con lo  expre- 
sado por S. Teitel- es que el proceso capitalista mexicano actual 
de  producción y exportación de tecnologías, manufacturas com- 
plejas y capitales, así como licencias, servicios de  consultorías y 
plantas llave en mano a otros países, es resultado directo del 
modelo d e  acumulación d e  capital seguido por el país. 

Todo parece indicar que la crisis marcó un "impasse" relativo 
a esta tendencia pero las estrategias económicas para salir d e  la 
crisis, d e  ninguna manera cortan estas tendencias, sino que las 
desarrollarán ahora en forma planificada; e n  tanto en el pasado 
no fueron contempladas en ninguna estrategia. 

D e  acuerdo a S. Teitel se  puede decir que hay una considera- 
ble creatividad tecnológica en México y en los países grandes de  
América Latina por: 

1) La adquisición de capacidad técnica para fabricar diversos 
tipos de bienes d e  consumo, intermedios y de  capital. 

2) El logro, en diversos casos, d e  eompetitividad en calidad y 
costo en los mercados internacionales. 

3) Incipiente capacidad para transferencia d e  tecnología a otros 
países. 

4) Disponibilidad y utili7ación d e  personal científico y técnico en 
las actividades de  investigación y desarrollo. 

El cambio tecnológico introducido en la industria latinoame- 
ricana parece ser, a la vez que producto involuntario de  la evolu- 
ción productiva industrial, el resultado d e  decisiones deliberadas 



de erigir laboratorios e institutos de investigación tecnológica 
privados y públicos. 

"Ni es del todo independiente de políticas gubernamentales 
expresamcnte elaboradas ni principalmente una consecuencia de 
este tipo de intervención gubernamental directa"." Algunas va- 
riables que Teitel considera responsables del cambio tecnológico 
en la industria de ArnCrica Latina son: a)  Las características em- 
presariales y de empresa, b) la oferta de recursos humanos califi- 
cados, c) políticas de protección arancelaria y d) políticas promo- 
cionales. 

El desarrollo tecnológico depende del desarrollo industrial, 
los trabajos de conversión industrial que se hacen entre los 3 
grandes países latinoamericanos pretenden también utilizar con- 
juntamente las tecnologías existentes en AmCrica  atina.^' 

Bajo la filosofia de la cooperación técnica fue que también, en 
1984 el lMCE y el IIE firmaron convenio para apoyar la exportación 
de tecnologías de la industria de manufacturas e~éc t r i ca s~~  impul- 
sadas por el crecimiento económico y tecnológico de las industrias 
eléctricas del país. En tanto en exportación de servicios y asesoría, 
destacó en ese año, el plan de apoyo técnico y financiero mexicano 
para Bolivia que consistió en: 

a) Asistencia técnica para el sistema financiero boliviano con 
envío de expertos. 

b) Apoyo tCcnico para la modernización de empresas estatales. 
c) CrCditos en bienes y servicios. 
d) Vcnta facultada de materias  prima^:^ 

Al siguiente año el IMCE-IMP y la Oil Natural Gas Comission 
de la India suscribieron un convenio para la construcción de 
plantas asociadas al procesamiento primario del petróleo y petro- 
química, prestación de servicios de perforación de pozos petrole- 
ros por un valor de 9.5 millones de dls., coinversión en Bienes de 
Capital y venta de tecnología.31 

Los proyectos conjuntos es la modalidad latinoamericana 
(aunque tambiCn mundial) de inversiones rentables, la REMLAC, 
comenzó a concretizarsc en 1987 con el proyecto conjunto de 
microcomputación entre MCxico, Brasil y Venezuela, quienes tra- 
bajan en el diseño, desarrollo y construcci6n de un microprocesa- 
dor (cwcv), base fundamental de las computadoras. El grupo de 



apoyo a este proyecto se integró por Perú, Colombia, Ecuador, 
Argentina y ~enezuela .~ '  

La participación de Perú en la Red no resulta extraña si se 
considera que desde 1986, ese país comenzó a exportar computa- 
doras a Checoslovaquia por un valor de 2.5 millones de dólares 
que aumentó a 2.6 millones en 1987, año en que además se 
planearon vcntas por otros 5 millones de ddlares a la RDA "El 
presidente Alan García dijo que aunque parezca increíble Perú 
está fabricando computadoras aprobadas por la Academia de 
Ciencias de la Unión ~ovié t ica" .~~ 

La cooperación científico-tecnológica en America Latina es 
creciente como lo demuestra el convenio en energía nuclear sig- 
nado entre Cuba y Argentina en 1986. "Este acuerdo es el primero 
de estas características que firma Cuba con un país latinoamerica- 
no, poco antes que entre en funcionamiento su primer central 
nuclear, con lo que será el tercer país de la región, luego de 
Argentina y Brasil, en utilizar como fuente de energía centrales 
 atómica^".'^ 

En octubre de 1986, MCxico presentó a Argentina un proyecto 
para la construcción del gasoducto Loma de la Plata-Bahía Blanca 
en Buenos Aires con una longitud de 1 350 km, un costo de 500 
millones de d6lares y un plazo de 15 meses para concluirse. En el 
proyecto participan empresas públicas y privadas de ambos países 
con capital binacional y mediante un paquete integral de financia- 
miento ofrecido por México, que incluye un crCdito de 10 años mas 
2 de gracia combinando recursos preferenciales con comercia le^.^^ 

La participación de MCxico se preve en 200 millones de d61a- 
res en abastecimiento de bienes y servicios de ingeniería, hasta 
1986 se registraba como la exportación unitaria mayor en la histo- 
ria del país, suponikndosc que dcspués la integración del consorcio 
mexicano pueda exportar servicios, tecnología y diseño a otros 
países dc América Latina. 

Por la parte mexicana participan los grupos estatales y privados 
como son: IMP (tecnología), BANCOMEXT (ingeniería financiera), 
NAFINSA (servicios financieros), Grupo ICA y Protexa (construc- 
ción). Estos proyectos llamados de integracidn latinoamericana 
han continuado incrementándose; en 1987, mientras se trabajaba 
en la construcción del gasoducto argentino, las empresas mexica- 
nas citadas más Productora Mexicana de Tubería tenían otro 
proyecto de construir un gasoducto en Colombia que comunicaría 



los importantes yacimientos de gas natural del departamento de La 
Guajira con ~ o ~ o t á . ~ ~  

La tendencia d c  entrclazamiento de  capitales estatales y pri- 
vados continúa al año siguiente al anunciarse que la empresa 
exponadora de bienes dc capital Construexpon, S.A. de  C.V. filial . 
de ICA, solicitó a Bancomer en julio de  1988, un credito por 7.2 
millones de  dólares para la exportación dc bienes d e  capital a la 
empresa del Metro de Santiago de Chile, ganando la licitación a 
empresas dc  Francia y Canadá. La negociacibn incluye la venta de  
un trcn completo (5 vagones) mas los tractores motrices y las 
refacciones con integración nacional mayor del 85 por ciento. 

Participan en las exportaciones del tren y de  los tractores 
rnotrices, no solamente la Concarril (gobierno federal) e ICA (a 
travCs de su filial Industria del Hierro) sino tambien 8 empresas 
ubicadas en México, productoras indirectas de  partes para el 
Metro; además en los materiales y repuestos que corresponden al 
15 por ciento del paquete financiado participan otras 6 empresas 
ubicadas en México. El grupo ICA, inicialmente había participado 

m 

ya en la construcción de la obra civil del Metro de  Santiago;~ ahora 
en la construcción y exportación de equipo d e  transporte. 

Ello representa la continua tendcncia del consorcio ICA d e  
expansión intra y extra-fronteras, al igual que otros grandes -aun- 
que mcnores que ICA- monopolios d e  la construcción como 
Bufete Industrial, Protexa, Constructora General del Norte, Gru- 
po Mexicano de Desarrollo y Compañía Contratista Nacional. 

Cabe recordar que en 1984, ICA manejaba 80 empresas em- 
pleando unos 100 mil trabajadores, figuraba como accionista en 
Siderúrgica Las Truchas, su personal más calificado está formado 
en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, maneja su propia empresa 
surtidora d e  maquinaria pesada (Borg and Beck de México, S.A. 
de  C.V.) y ha establecido consorcios con empresas internacionales 
como Bechtel (EUA) Beton und Monierban (RFA) y Davy Loewy 

: 
(Inglaterra) entre otras. 
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CAPITULO 11 

MEXICO: EXPORTACION D E  CAPITAL INDUSTRIAL, 
FINANCIERO E INVERSIONES EXTERIORES DIVERSAS 

l. Exportación de capital iridustrial nacional 

Es difícil evaluar qué monto de capital invertido tienen las empre- 
sas o grupos económicos de procedencia mcxicana en el extranje- 
ro. Una razón ya fue enunciada. A diferencia de otros países que 
controlan los contratos o licitaciones en que participan las empre- 
sas nacionales, así como tambikn la inversibn extranjera directa, 
México ha sido tradicionalmente una economía sin controles de 
cambio y no se ha visto necesitado de establecer registros de esta 
información. 

Solamcnte al término dcl sexenio del gobierno de López 
Portillo cn 1982, cuando se estableció el control generalizado de 
cambios, afloró alguna información parcial sobre las inversiones 
mexicanas en el exterior. Aún así, casi no se señalaba la inversión 
productiva, sino únicamente la de inmuebles, y ello, de manera 
muy dispcrsa en fuentes secundarias, como ejemplo se decía que: 
"...por desconfianza durante los últimos años cerca de 30 mil 
millones de dólares salieron a invertirse en bienes inmuebles 
principalmente; 14 mil más en los últimos treinta meses a cuentas 
en el exterior y 12 mil en cuentas de dólares en México. El capital 
mexicano tiene su lógica, al igual que todo capital ...".' 

Otra nota que hace rcfcrcncia a las invcrsiones de mexicanos 
en la industria cstadunidcnse es la siguiente: "Asimismo se susci- 
tarían problemas tocantes a las trasnacionalcs que captan divisas 



en otros países; o a las trasnacionales mexicanas que tienen indus- 
trias sobre todo en Estados   ni dos".^ 

¿ A  quC trasnacionales mexicanas se  refiere esta cita? Se puede 
afirmar con certeza que son los mismos grupos monopólicos más 
fuertes del país, tanto privados como estatales y mixtos, que han 
roto las fronteras nacionales, gracias a la acumulación de exceden- 
tes grandes de  capital susceptibles d e  exportación. 

Dentro de  estos grupos se destacan, en primer tkrmino, los 
capitales del grupo Monterrey: ALFA, VISA, FIC y CYDSA; otros 
conectados con la ex banca privada: Banamex, ICA-Atlántico, CRE- 
MI, Comermex; y las empresas grandes del Estado: PEMEX, CFE, 
AHMSA, SOMEX, etcétera. TambiCn destacan otros grupos mexica- 
nos d e  alta centralización de capital.3 (Véase cuadro 6 en el anexo 
del capítulo 11). 

2. Tendencia trasnacional de empresas estatales 

Dejando d e  lado la compra de  la aerolínea israelí EL-AL, d e  Te1 
Aviv, que un grupo capitalista nacional gestionaba a fines de 1982; 
podemos decir que los capitales del Estado, están jugando un papel 
muy importante en el proceso d e  trasnacionalización. En  enero 
de  1981, PEMEX acumulaba e l  34.28 por ciento d e  las acciones d e  
PETRONOR de España, la cual a su vez la había adquirido comprán- 
dola en 47 millones de  dólares a la trasnacional GULF, antigua 
propietaria. 

El presidente de  PETRONOR, José Miguel d e  la Rica, informó 
que PETRONOR invertiría 70 mil millones de  pesetas hasta el año 
d e  1990, para cumplir sus planes a largo plazo, donde figura la 
introducción de la empresa en la red secundaria de  distribución, o 
sea, en las gasolinerías. 

Desde España y, a travks de  PETRONOR, la paraestatal mexi- 
cana exporta grandes cantidades d e  petróleo: "José Miguel de  la 
Rica afirmó que PETRONOR tendrá este año 2 600 millones d e  
pesetas de  beneficios, gracias al incremento de las exportaciones 
al mercado exterior (un millón doscientos mil toneladas, principal- 
mente de  combustóleo) y a que una cantidad similar fue procesada 
con destino a  tercero^".^ 

Pero en EUA tambikn PEMEX está teniendo resonancia como 
inversionista, con la instalación de sucursales en Texas, Nueva 



Orleans, Houston, Nueva York, California, etcétera, desde 1980. 
Para 1981, las operaciones que PEMEX había iniciado en EUA, le 
abrían las puertas para convertirse en el único poseedor, o al 
menos en el principal accionista de refinerías estadounidenses que 
procesan crudo mexicano al asociarse con la Compañía West 
Coast Oil of Bakersfield ~a l i fo rn i a .~  

En Centroamérica, la participación de capitales mexicanos es 
destacada. En este caso, se observa que desde 1965, con la visita 
del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz a esa región, se 
inició al poco tiempo una serie de inversiones en Centroamerica y 
establecimientos de diferentes firmas y oficinas mexicanas en la 
región. 

Así, para 1971, unas 55 compañías mexicanas tenían subsidia- 
rias en todos los países de Centroamérica. Con una inversión 
de unos 90 millones de dólares en diversos ramos: producción de 
vidrio, celulosa y derivados, fabricación de conductores, fertilizan- 
tes y acero entre otras inversiones. 

Por parte de FERTIMEX, en virtud de su expansión interna y 
externa, se tomó una nueva política de venta total o parcial, o bien 
de donaciones a países de plantas FERTIMEX a partir de 1979. 
Expuesta en los casos siguientes: 

1) Costa Rica. El 12 de diciembre de 1979, México y Costa Rica 
firmaron un acuerdo de venta del 90 por ciento de acciones de 
FERTICA, S.A., al segundo país. 

2) El Salvador. La Junta de Gobierno genocida del Salva- 
dor mostró interés en adquirir la planta FERTIMEX en Aca- 
jutla. 

3) Honduras. El 7 de agosto de 1979 se concluyó la venta del 80 
por ciento de las acciones de FERTICA en Honduras, a inver- 
sionista~ privados hondureños, logrando un sobre precio del 
100 por ciento sobre el valor de las acciones. 

4) Panamá. Se realizaron diversas negociaciones con inversionis- 
tas privados, tendientes a la venta de FERTICA en Panamá, 
conjuntamente con la filial AGRODAVID, S.A., pero la opera- 
con no se había concretado. 

5) Nicaragua. El 3 de diciembre de 1979, el expresidente mexi- 
cano Jose Mpez  Portillo donó a Nicaragua todos los activos 
fijos que FERTICA tenía en ese país.' 



Otro caso es el d e  Roberto González, empresario mexicano, 
quien en 1971 instaló en Costa Rica una fábrica de  tortillas (TOR- 

TIRICA) teniendo buen éxito. En la actualidad es dueño de varias 
empresas, cuya inversión se calcula en unos 40 millones de  dóla- 
res.* ICA, la trasnacional compañía constructora, ejecutó en 1977 
obras en el extranjero por un total de 230.6 millones de  dólares, de 
los cuales 34.8 corresponden a lo realbado en el área centroame- 
ricana.' 

3. Exportación de capital financiero 

3.1 Esrnblecin~ienros bnncnrios nzexicnnos en el extranjero 

La internacionalización de las finanzas mexicanas y la trasnacio- 
nalización de los bancos del país es un fenómeno socioeconómico 
relativamente reciente, muy ligado al enorme incremento que 
ocurrió en las actividades financieras del euromercado entre 1971 
y 1981, el cual creció a una tasa promedio anual superior al 25 por 
ciento medido en dólares corrientes. 

Sabemos que el euromercado es el centro financiero por 
excelencia de la banca trasnacional de todos los países del mundo. 
Los bancos mexicanos mayores se incorporaron al mercado euro- 
peo de  capitales desde principios de la dCcada de los setenta, 
simultáneamente con los principales bancos de Brasil, Argentina, 
Venezuela, Ecuador y otras naciones del Tercer Mundo. 

El euromercado no es regulado por absolutamente ninguna 
autoridad estatal, nacional o multinacional, únicamente obedece 
a las reglas de los propios bancos que lo controlan. 

Desde principios de  1970, los principales bancos mexicanos 
acentuaron la tendencia a abrir sucursales y oficinas en el exterior, 
ligándose además, a consorcios internacionales y empezando a 
tener activa participación en el euromercado, prestándole desde 

* Tan buen éxito tuvo este empresario mexicano en Centroamérica, que cuando en 
1983 se realizó la visita oficial del expresidente costarricense, Luis Alberto 
Monge a su homólogo mexicano, la prensa informó que: "Monge arribó a esta 
ciudad a bordo del avión Jet Star matrícula XA-RGB, propiedad de Roberto 
Gonzdla, industrial mexicano con fuertes intereses en la producción e industria- 
lización de maíz aquíy en Costa Rica". unomás uno, 18 de octubre de 1983, p. 5. 



fuera al gobierno mexicano, a empresas privadas mexicanas y 
crecientemente, a varios países del área latinoamericar~a.~ 

Según estudio del economista uruguayo, J.M. Quijano, Méxi- 
co vio crecer de manera formidable su deuda externa pública y 
privada, pero en un porcentaje nada despreciable, esa deuda se 
contraía con recursos salidos del país. "Un fenómeno un tanto 
sorprendente, sobre todo para quienes, repitiendo lo que les ense- 
ñan en el extranjero, se afilian a la creencia de que el ahorro interno 
es escaso".'O 

Quijano estimó, utilizando cifras para el periodo 1973-1979, 
que la diferencia entre la captación potencial (definida como la que 
hubiera correspondido a los siete anos del periodo de mantenerse 
la relación de captación interna que se registró en 1972) y la 
captación efectiva alcan7ada en total, 247 723 millones de dólares, 
cifra bastante cercana a los 51 018 millones de dólares que corres- 
ponde a la contrataci6n bruta de dcuda externa, en esos años, por 
parte del sector público mexicano." 

La internacionalizaci6n dc las finanzas mexicanas es un pro- 
ceso que tiene sus tempranas hucllas en el grupo oligárquico 
porfirista conocido como "Los científicos" en los años de 1900- 
1910. Por esa época, Dublán, ministro de Hacienda de MCxico, 
tenía estrechas ligas financieras con la casa bancaria alemana 
BLEICIIRODER. Por otro lado, los científicos también estaban muy 
vinculados a las finanzas francesas. Estas conexiones llegaban 
hasta el Ministro de Guerra, cuyo jefe, Manuel Mondragón, tenía 
importantes inversiones en la industria de armas de Saint Cha- 
mond en  rancia.'^ 

A la par de esta internacionali7ación, se desarrollaba el pode- 
roso grupo Montcrrey, que desde su inicio estuvo en condiciones 
de exportar capital, tal es el caso de Patricio Milmo, uno de los 
empresarios regiomontanos más influyentes a mediados del siglo 
XIX. "En materia de exportación de capitales, los Milmo tambiCn 
fueron precursores; hacia finales de la década de los ochenta del 
siglo pasado establecieron en Laredo, Texas, el Milmo National 
~ a n k " . ' ~  

También algunos grupos de la burguesía del centro, lograban 
internacionalizar su capital. Por ejemplo, Banamex, cuyo embrión 
trasnacional es narrado por Iván ~ e s t r e ~ 0 . l ~  En efecto, Banamex, 
considerado como la instituci6n bancaria más antigua del país, 
tiene una larga trayectoria internacional. 



Igual que "Los científicos", Banamex registra nexos con la 
banca francesa establecida en MCxico desde kpocas porfiristas. 
Gracias a lo cual, logró conectarse económicamente con un buen 
número de industrias francesas importantes y después en EUA. 

"Aunque la participación tan animada de Banamex en Esta- 
dos Unidos, se intensificó notablemente en las últimas dos déca- 
das, lo cicrto es que vicne de mucho tiempo atrás. El fin de los años 
veinte sitúa mejor el inicio de sus operaciones en Nueva York. 
Hombres de la visión de don Luis G. Legorreta fueron los primeros 
que comprendieron las ventajas que les brindaba tener su propio 
banco en la que ya pintaba como futura capital del mundo finan- 
~ iero" . '~  

La historia se inicia el 16 de  mayo de 1929, unos pocos meses 
antes del llamado "jueves negro", fecha que principió la Gran 
Depresión económica mundial y cuando se presentó al superinten- 
dente de bancos de Nueva York el certificado de organización de 
un nuevo banco. La certificación fue aprobada en junio de 1929 
con un capital autorizado de 200 mil dólares, repartidos en 8 mil 
acciones. 

El nuevo banco nació con el nombre de Harbor State Bank 
con oficinas en la cuarta avenida núñi 45, figuraban como sus 
representantes: John B. Glen y Javier Bustos Jr., éste último, en 
1972, llegaría a ser presidcnte del consejo de administración de 
Banamex "A esta institución se atribuyó en su totalidad la forma- 
ción y propiedad del citado banco, aunque todos los accionistas 
suscriptores oficialmente eran de nacionalidad estadounidense, 
según se asienta en la documentación que se presentó a las auto- 
ridades del vecino país".16 

Después de la Gran Depresión, el Harbor State Bank aumentó 
su capital a 450 mil dólares, según datos de 1936, con un número 
de 18 mil acciones. Su nombre cambió a Panamerican Trust Com- 
pany, con la característica de tener autori;ración para realizar 
también actividades fiduciarias y ahora se establecía en pleno 
distrito financiero de Wall Street. 

Desde Nueva York, el banco tenía proyectado efectuar jugo- 
sos negocios con países latinoamericanos, al tiempo que su capital 
se elevaba a 600 mil dólares. Su anterior oficina pasó a ser sucursal, 
con el nombre de The Harbor State Bank. 

En 1951, el Panamerican Trust Company se transformó en 
Arnerican Trust Company y su capital se inaementó en un millón 



de dólares. Ya para entonccs, estaba en el consejo de administra- 
ción don Luis G. Legorrcta, presidente de Banamex y tío del 
sucesor, hasta antes de la nacionalización de la banca privada 
mexicana, licenciado Agustín Legorreta Chauvet. También ingre- 
só al consejo de administración Eloy S. Vallina y poco después, 
Carlos Trouyet, prominentes empresarios mexicanos. 

En 1969, capital del banco se incrementó a cinco millones de 
dólares y se cambiaba, de nuevo, su denominación; ahora el nom- 
bre era de American Bank Trust Company. Para 1973 su capital 
era de 20 millones de dólares y sus activos de 308 millones, 
contando para entonces con cuatro sucursales: dos en Manhattan, 
una en Bronx y otra en Brooklyn. 

Despuds de una serie de episÓdios fraudulentos y tormentosos 
en el banco, en 1975-1976, cuando crecieron bastante las ventas de 
papel comercial del Arnerican Bank and Trust, la mayor parte del 
mismo fue adquirida por empresas mexicanas; coincidiendo lo 
anterior con la primera gran fuga de capitales, misma que precipitó 
la devaluación del peso mexicano (con 22 años de estabilidad 
cambiaria) en agosto de 1976. 

Dcsdc 1970 en adelante, Banamex se ha expandido notable- 
mente a nivel mundial, jufito con Bancomer, Serfín, Comermex, 
etcétera, es decir los zares dc las finanzas mexicanas. Banamex 
intensificó sus negocios en Nueva York, participó en crear otros 
en Londres y desde el año arriba citado en adclante se le encuentra 
expandikndose en el euromercado. 

Cuando se produjo la nacionalización dc la banca en México, 
un estudio hecho por la revista económica El invrsion&tn mexicn- 
no se preguntaba: "¿Qué hacer entonces respecto de los grandes 
bancos privados más grandes, con sucursales, agencias y bancos fi- 
liales en el extranjero con los que, según se afirma, los bancos 
domiciliados en el país tenían obligaciones de aproximadamente 
700 millones de dólares?"." 

Según el estudio citado, cl monto de los recursos bancarios 
totales era supcrior al monto dcl PIB -a precios corrientes- de 
México de 1980. La banca ex privada y mixta tenía 4 357 estable- 
cimientos en el territorio nacional, 147 675 empleados y 31 939 392 
cuenta habientes." Sus agencias, sucursales u oficinas se agrupan 
en el cuadro 7 del anexo dcl capítulo 11. 



3.2 Bancos Mexicanos y Prkstantos desde el Eurontercado 

Desde 1971 hasta 1983 los bancos mexicanos han participado por 
lo menos en más de  50 crCditos internacionales a empresas u 
organismos oficiales mcxicanos. Aunque tambiCn han participado 
en la canalización de  crCditos hacia un gran número d e  países y 
empresas diversas no mexicanas, esto último, tanto desde dentro 
del país como desde el euromercado. 

Como se puede observar en los cuadros 8 y 9 las instituciones 
financieras mcxicanas que han participado en el otorgamiento 
de prCstamos desde el euromercado, principalmente en forma de 
sindicatos dc bancos o asociaciones internacionales bancarias, son 
casi las mismas que poseen establecimientos fijos en otras nacio- 
nes. El cuadro 10 presenta a algunas empresas y organismos 
institucionales mexicanos a los cuales la banca mexicana ha otor- 
gado crCditos desde el exterior. 

DespuCs de la nacionalización de la banca, los bancos mexica- 
nos siguieron otorgando prdstamos desde el exterior, con recursos 
captados fuera del país. El 30 de  noviembre de  1982, Banamex, 
Bancomer, Banco Internacional, Serfín y Comermex, otorgaron un 
crédito (desde el exterior) a CONASUPO por 450 millones de  d61a- 
res.19 

Aunque también dcsdc el interior, MCxico ha otorgado impor- 
tantes préstamos a otros países, sobre todo del área latinoameri- 
cana, Lloyd Seanvar, oficial dc  asuntos extranjeros de la CARICOM 

(Comunidad Económica dcl Caribe), expresó en una visita a nues- 
tro país que a nivcl regional existe un gran interés por que MCxico 
desempeñe "un mayor papel" en el desarrollo de los países pobres. 

Informó que MCxico aportó ya 16 millones de  dólares en 
prCstamos para el crecimiento regional dcl Caribe, dentro de  las 
políticas de  integrar las economías de  los países en vías de desa- 
rrollo de  esa zona.20 Esta política de MCxico, ya se observaba desde 
1962, cuando el Bancomext abrió líneas de crédito a Guatemala y 
a 1 3  bancos de  la ALALC. Para 1974, el Bancomext y el Banco de  
México realizaron operaciones con bancos de  la República Domi- 
nicana, Banco Central dc Ecuador y la Corporación Andina de  
Fomen to. 

Las exportaciones de  capital, en su forma de  crCditos al exte- 
rior, casi inexistcntes en los años sesenta, crecen aceleradamente 
en la siguiente década. De un promedio de 10.3 millones de dólares 



anuales entre 1969 y 1971, se pasa a uno de  46.1 en  1976-1979. A 
ello se agregan las operaciones externas con valores (inversiones 
en cartera) que se sitúan arriba de  los 100 millones de dólares en 
19S0. Cantidad exagerada, si se tiene en cuenta que las inversiones 
en cartera no pasaron de  un máximo de  8.5 millones anuales 
durante la dCcada de los sesenta. 

En los años setenta crecen tan rápido que, entre 1973 y 1980, 
el capital mexicano invirtió en valores extranjeros, 332 millones de 
dólares. "La transformación de México en  exportador de  capital 
recuerda el caso de  Japón durante los años treinta, cuando comen- 
zó a colocar modestas inversiones en los países vecinos de  Asia 
cargando aún con una pesada deuda pública ~xterna" .~ '  

Además, según "T& economist" de Londres, los bancos me- 
xicanos han participado en la compra de  vnlores en flotación a 
vencinliento ntedio, ofrecidos por Canadá y tambien por compa- 
ñías privadas internacionales. Es importante añadir a esto, las 
operacioncs que efectúa el Estado hacia Centroamerica, que han 
continuado en crecimiento amplio desde mediados de  los años 

3 ,  

sesenta.-- , 
Por otra parte, la ONU señala en un informe presentado el 12 

de  noviembre de 1981, que MCxico, Cuba, Libia, la URss  y la CEE 
han sido los principales proveedores de asistencia económica a 
Nicaragua dcsdc el derrocamiento del dictador Anastasio Somo- 
za. Esta asistencia va desde donaciones en dinero y especie por 
190 millones de  dólares, hasta prestamos bilaterales por 510 mi- 
llones de  dólares de  1979 a 1980. TambiCn Mexico figuró en el 
llamado "Plan Minimarshall", junto con Canadá, EUA y Venezue- 
la, ara asistencia financiera al Mercado Común Centroamerica- 
no. 5: 

4. Inversiones Mexicanas de Valores Inmobiliarios en el extran- 
jero 

4.1 Inversiones en valores inniohiliarios 

Según diversas estimaciones hechas, las inversiones mexicanas 
(únicamente en bienes inmuebles) en EUA son de  aproximadamen- 
te 30 mil millones de  dblares. Esto representa un monto mucho 
mayor que toda la inversión extranjera directa acumulada hecha 



en MCxico. Unicamente en cuentas bancarias, para fines de 1988, 
el monto de depósitos de dólares propiedad de mexicanos en EUA, 
igualaba al total de IED acumulada de EUA en ~Cx ico . ' ~  

Criticando el modelo de desarrollo mexicano. A Aguilar Zin- 
ser dice: "... en este modelo, una proporción importante de los 
recursos que genera la actividad económica privada, se utilizan 
ante todo para actividades especulativas o se destinan a la expor- 
tación de capitales. Así, en los últimos años, México ha exportado 
más capital, principalmente hacia Estados Unidos, del que recibe 
por inversiones extranjeras  directa^".^^ 

Las cifras que se han dado no son del todo exactas, incluso hay 
contradicciones. Por ejemplo, se dio la información de que: "El 
sector privado mexicano -empresas y personas físicas- tenían 
recursos en el exterior por 26 mil millones de dólares, hasta el 30 
de junio de 1982, sin incluir los con~pron~isos por contpra de bienes 
inmi~ehles ..." (subrayado nuestro). Esta cantidad representaba el 
doble de la inversión productiva privada en 1981; el 30 por ciento 
del total de los activos de público en la banca nacional. Más de la 
mitad del gasto público total presupuestado en 1982 y 78 por ciento 
mayor que la deuda privada externa n a c i o n a ~ . ~  

El total acumulado de la deuda privada de 1976 a 1982 llegó 
a 14 483 millones de dólares, mientras que el total de activos en el 
exterior - e n  ese mismo periodo- de los empresarios alcanzó 
20 7ó4 millones de dólares. 

Estos datos indican que el flujo de capital al exterior fue 43 
por ciento superior al endeudamiento privado e incluso, en algu- 
nos casos, los prestamos del exterior fueron empleados para colo- 
car dinero en bancos del exter i~r .~ '  

El problema de las inversiones mexicanas en el exterior co- 
menzó a tomar importancia a raíz de la llamada "crisis financiera" 
por la que atraviesa MCxico desde 1982. Es en este contexto que 
se forma la Conlisión Especial del Congreso & la Unión, la cual, a 
lo largo de dos meses invesligó la adquisición de bienes inmuebles 
en el extranjero. 

Sin embargo esta comisión concluyó que era materialmente 
imposible identificar, en un breve plazo, a la totalidad de mexica- 
nos que habían adquirido inmuebles en el extranjero. "La infor- 
mación que sobre el particular proporcionó el Ejecutivo Federal 
comprende sólo los registros públicos de la propiedad de 14 con- 
dados de Estados Unidos, pero no el de las poblaciones de ese país, 



Canadá, Europa y LatinoamCrica, que tambiCn son foco de atrac- 
ción para la inversión de mexicanos 

Otra dificultad para la obtención de datos, es que muchos 
mexicanos ocultan sus inversiones bajo la información de blind 
trust (fondos anónimos) y de corporaciones con domicilio legal en 
Estados Unidos. Aun así, se dieron pocos datos a traves de publi- 
caciones diversas y de la prensa estadunidense y mexicana." (Véa- 
se cuadro 11) 

Según una investigación de la Universidad de El Paso Texas, 
las propiedades comprenden: casas, terrenos, departamentos, re- 
sidencias, edificios completos para oficinas y habitación, ranchos 
para la siembra de soya, chile, etcetera, ranchos ganaderos para 
engordar becerros importados desde Chihuahua, shopping nlalls 
(corredores comerciales con múltiples locales) y hoteles. 

Las inversiones en ranchos ganaderos eran aproximadamente 
unos 2 mil millones de dólares y una cantidad similar estaba 
invertida en los shoppings malls. La investigación agrega que exis- 
tían aproximadamente un millón cien mil cuentas bancarias de 
mexicanos en EUA, desde ahorros de 5 y 10 dólares hasta decenas 
de millones que en total sumaban unos 15 mil millones de dólares. 

Otro hecho significativo son las 653 propiedades detectadas 
de mexicanos en Nueva York. Es muy probable que entre ellas se 
encuentre "El Salón de M6xico" en la avenida del Parque, núm. 
648 en Nueva York. Se trata de una extensión del Fondo Cultural 
Banamex, encargado de otorgar premios a investigaciones de 
economía y tecnología. 

El Salón de Mexico, en E ~ J A ,  es una magnífica muestra de 
decoracibn. Sus antecedentes de creación están en la formación 
del Contiré Coordinador de Acrividndes Internacionales de la Inicia- 
tiva Pnvadn, creado a iniciativa de Banamex. Despues se convirtió 
en el CEMAJ (Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Inter- 
nacionales) presidido por Banamex, quien agrupó a otros 33 comi- 
tes internacionales de empresarios privados, de otros tantos países 
con los que se tienen relaciones comerciales. 

El comite de la iniciativa privada organizó la colecta para 
comprar los lujosos muebles y pinturas que hoy adornan el lugar. 
En 1972, la familia Rockefeller obsequió una extensa recámara de 
la mansión al sector privado mexicano para que ahí se celebraran 
las múltiples reuniones culturales y sociales de los "bussinesman" 
mexicanos. 



"El Salón de México en Nueva York resultó todo un éxito. Hoy 
le adornan pinturas tan famosas como la Ksita de Toledo (1912) 
de  Diego Rivera, d e  Eugenio Landero Acueducto de Matlala, 
Puebla, el Valle de Mkico del Doctor Atl, figuras prehispánicas 
originales de gran valor, candelabros coloniales, libros y lámparas. 
Pero el lugar de  honor en la lista de donantes lo ocupa sin discusión 
el nombre d e  Banamex. En  e l  fondo bien pudo tratarse d e  un 
mínimo reconocimiento a la ciudad que ... fue escenario de  trans- 
acciones económicas que dejaron al banco grandes  ganancia^".^' 

5. La crisis económica y la exportación de capitales y servicios 

La crisis económica que tuvo su detonador en Mexico con la caída 
internacional d e  los precios del petróleo e n  agosto d e  1981 y se 
manifestó abiertamente con la maxidevaluación del peso en febre- 
ro d e  1982, originó al menos tres características importantes para 
la tendencia trasnacional que llevan los capitales d e  los grandes 
grupos económicos nacionales: 

a) Un estancamiento y quiebra de  su expansión internacional en 
algunos (los capitales del grupo Monterrey) y continuación de 
otros (Bancos y PEMEX). 

b) Un mayor entrelazamiento capitalista como respuesta a la 
quiebra (ALFA) y como acentuación de esta tendencia mundial 
(otros capitales estatales y privados). 

c) Búsqueda de inversiones en áreas de  tecnología avanzadas 
"previendo el futuro" (Televisa). 

Exponemos estas características a continuación. 

5.1 "Quiebra" en medios de conzunicación y nuevas inversiones 
extra-fronteras de Televisa 

Pese a la crisis económica que desde 1982 afecta al capitalismo 
mexicano, la tendencia de  selcctos capitales mexicanos a expandir- 
se  extra-fronteras continuó. En 1984, el consorcio mexicano Tele- 
visa cumplió 30 años d e  vender programas televisivos a EUA y 23 
años de  haber creado su filial la SIN con la que controlaba 277 
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En el campo de la televisión no ha ocurrido nada semejante 
en el resto del Tercer Mundo -continúa Fernando Ch.- a lo 
sucedido con Televisa. En los años setenta la televisión que ope- 
raba en Africa era en 92.8 por ciento de servicio público y en Asia 
de 71.4 por ciento. "De aquí que en este 'imperialismo tercermun- 
dista' ejercido por Televisa sea un fenómeno cuyo origen se en- 
cuentra en él y cuya explicación radique en la ancestral interrela- 
ción de capitales y modelos de difusión masiva avanzados e 
impulsado por los gobiernos"." 

El imperio televisivo sufrió un revés en 1986, cuando el juez 
nortcamericano John Colin dictaminó la cancelación de las licen- 
cias de sus estaciones de TV, que trasmiten programas en español 
en EUA, lo cual significa que 4.1 millones de telespectadores (que 
reprcscntan el 82 por ciento de los hispanoparlantes) dejaran de 
ver a Raúl Velasco, Jacobo Zabludowsky y Guillermo Ochoa, los 
voceros más conocidos de Televisa. 

El dictamen ocurre 10 años después de la demanda legal 
referida en párrafos anteriores. Para Televisa ello representa una 
perdida de 100 millones de dólares en instalaciones más 60 millo- 
nes por venta de publicidad. Para entonces la prensa habla de 100 
filiales de las estaciones suspendidas.% 

Sin embargo, mientras en EUA se tambaleaban los negocios de 
Televisa, en Brasil, Emilio Azcárraga formaba una nueva sociedad 
con el magnate brasileño Joáo Havelange, presidente de la Fede- 
ración Internacional de Futbol (FIFA) con planes para vender 
programas de México en el mercado Televisivo brasileño?' 

A fines del mismo año se anunciaba la compra de u p r  (United 
Press International) por otro capitalista mexicano llamado Mario 
Vázquez ~ a ñ a . ?  La u p r  fue adquirida en 41 millones de dólares, 
es la segunda agencia noticiosa más grande del mundo, en compe- 
tencia con la AP, (Associated Press) AEP de Francia y Reuter de 
Gran ~ r e t a ñ a . ~ '  

Fundada en 1907 (como UP) se convirtió en UPI en los años 
cincuenta. En 1980 servía a 92 países con 81 oficinas y 823 traba- 
jadores de la prensa. Sus noticias se distribuían a través de 7 709 
periódicos en todo el mundo. Al hacer su compra, operaba con 
pérdidas anuales de 12 millones de d6lares." 

Finalmente, en el caso de Televisa, despues de varios años de 
un complicado proceso legal que puso al descubierto la expansión 
capitalista de los mexicanos en los medios electrónicos de comu- 
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para construir, lanzar y operar el primer sistema d e  satklites subre- 
gional del hemisferio ~ c c i d e n t a l . ~ ~  

En Mkxico, Televisa no pudo operar sus propios satklites por la 
adición que en 1982 se le hizo al artículo 28 de la Constitución para 
reservar al Estado las actividades de  la comunicación vía satklite. 

Los actores de  PANAMSAT son de nuevo los mismos que s~cc 
y SIN: el 20 por ciento d e  las acciones para E. Azcárraga M. y e l  80 
por ciento para la Cía. RFW Satellite Systems de Renk Anselmo y 
asociados. Desde fines de  1984 PANAMSAT da a conocer sus activi- 
dades: 

1) Vende o renta transponedores a redes de  TV, países, agencias 
informativas, etcktera. 

2) Ofrecc precios bajos a países latinoamericanos que no cuenten 
con satklites nacionales. 

3) Alentará el intercambio entre los 21 miembros d e  la OTI sin 
costo alguno y entre las universidades del hemisferio que 
quieran difundir programación educativa y cultural. 

Pero d e  nueva cuenta Televisa enfrenta la reacción de protesta 
de  las corporaciones norteamericanas de  difusión vía satklite (COM- 

SAT, INTCI,-SAL,T y Ford) que piden no se  otorgue el permiso a 
PANAMSAT. Sin embargo a fines de  1984, mediante la determina- 
ción presidencial 85.2, Reagan autoriza la instalación de tres siste- 
mas privados de  satkiites internacionales: I>ANAMSAT, ISI YRCA. 47 

En esta lógica el constructor del primer satklite de PANAMSAT 

es Hughes Corp., y se trata d e  un 11s 393, con 12 transponedores 
en banda Ku y 24 en banda C. En  1986 se les concede la posición 
de 45" longitud oeste al unírsele como accionista la empresa 
Cygnus Satellite. 

La interdependencia de  capitales es muy observable si se 
apunta "que en esta batalla por conquistar mercados para la 
industria bklica-telemática, la Hughes Corporation se acaba d e  
asociar con la General Motors, que ocupa el primer lugar mundial 
en ventas entre corporaciones de  todas las ramas. 

"Hughes es el sCptimo suministrador de  equipos militares en 
EUA; en su base de  El Segundo, California, se elaboran por ejemplc, 
sensores infrarrojos capaces de detectar el calor del cuerpo huma- 
no, es el mayor fabricante de  satklites de  comunicación.. . Azcárra- 
ga cuenta, pues, con un fuerte aliado para su nuevo proyecto".48 



Para fines d e  1986 se anunciaba el lanzamiento del primer 
satélite d e  PANAMSAT por el cohete f rands  Anane. Por la búsque- 
da de  clientes que impidan la subutilización del satklite +amo es 
el caso del Morelos- Azcárraga se  dedicará a las actividades 
internacionales de  Televisa dejando la presidencia nacional a 
Miguel Alemán. 

PAN~MSAT quedó lista para usuarios de  satélites en servicios 
d e  señales d e  m, Telefonía, Telex, facsímil, correo electrónico, 
teletexto y trasmisión de datos; "al tiempo que abona el terreno en 
el que Televisa hará política en los años noventa, desde el corazón 
mismo del gran imperio".49 

En  tanto en Mkxico, el Estado permitió que Televisa colabo- 
rara en la construcción.de diversas estaciones terrestres para el 
satélite Morelos, cuyo rinci al favorecido fue el propio monopo- 
lio privado mexicanoPo i.a historia d e  la radio y la televisión 
parecen repetirse con los satklites, despuks de  algunos tropiezos, 
la trasnacionalización de Televisa parecc irreversible. 

5.2 Mayor entrelmanliento ntundial de capitales nlexicanos 

5.2.1 Grupo Alfa 

El Grupo AI.FA, que en un momento llegó a ser el más grande d e  
México d e  la fracción burguesa del Norte, entró de  lleno en 1986 
en el proccso general de interdependencia económica y entrelaza- 
miento d e  capitales. Proceso que se ve, aparentemente como la 
entrega d e  AIFA al capital extranjero. El Grupo había realizado 
ambiciosos programas d e  expansión y contratación d e  deuda ex- 
terna e interna. 

En  1981 Banobras le otorgó un crkdito "jumbo" 17 mil millo- 
nes d e  pesos (680 millones d e  dólares) para evitar un despido 
masivo y sostener los compromisos de  inversión. D e  ese crédito, 5 
mil millones de  pesos son de venta de acciones al gobierno. Al calor 
del crecimiento capitalista mexicano del "boom" petrolero, ALFA 

duplicó en 1980 su número d e  empresas mediante crkditos y 
subsidios, los cuales alcanzaron un monto de 4 veces superior a sus 
utilidades durante ese año." 

Tiempo posterior, A I F A  utilizó e1 servicio FICORCA protegién- 
dolo contra subsecuentes riesgos cambiario~.'~ En 1984, en secreto 



el grupo industrial restructuró su deuda iniciando la capitalización 
de sus pasivos. Finalmente, en 1986, los 920 millones de dólares en 
deuda externa fueron pagados por ALFA mediante el traspaso del 
45 por ciento de sus acciones y 25 millones de dólares de pago en 
efectivo a un grupo de 60 bancos foráneos lidereados por el Chase 
Manhattan ~ a n k . ' ~  

Los acuerdos indican que el nuevo Consejo de Administra- 
ción del consorcio privado nacional quedó integrado por 9 miem- 
bros designados por los bancos acreedores, 5 por la familia Garza 
Sada (propietarios) y 1 por el gobierno de México. La nacionali- 
dad de ALFA no se modificó pues de acuerdo a la legislación 
nacional del país sede, los consejeros deben ser mexicanos. No se 
afectó tampoco la propiedad ni el manejo de la Cervecería 
Cuauhtémoc. 

La operación financiera quedó enmarcada dentro del Progra- 
ma Gubernamental mexicano de sustitución de deuda por inver- 
sión (SWAPS), los acuerdos incluyen un plazo de 12 años para que 
ALFA recompre las acciones que intercambió. 

ALFA tenía al cierre del tercer trimestre de 1986 activos por 1 
billón 573 442 millones de pesos y pasivos por 1 billón 712 268 
millones de pesos; mantenía ventas acumuladas por 464 0% millo- 
nes de pesos para el periodo referido. La deuda como proporción 
de sus activos pasó de 87.24 por ciento en el primer trimestre a 
108.2 por ciento hacia el tercero de ese año.S4 

El acuerdo dejaba pendiente otro adeudo gigante por 950 
millones de dólares con bancos extranjerosSS de la siderúrgica 
HYLSA también propiedad del grupo y considerada la siderúrgi- 
ca más importante del país. Para 1987, la deuda de HYLSA ascendía 

- a 1 150 millones de dólares misma que fue restructurada en 
Houston Texas, en otra operación similar mediante la cual se 
entregó el 35 por ciento del capital de la empresa a los acreedores 
y 20 millones de pago en efectivo; además de un 22.85 por ciento 
del capital de HYLSA se entregó a Banobras en cumplimiento de 
los acuerdos de 1986 establecidos por ambas en ti da de^.'^ 

5.2.2 PEMEX 

En el caso de México, que ya hemos especificado, una de las 
empresas estatales que sigue proyectándose internacionalmente es 
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PEMEX, un reflejo de ello es la creciente apertura de sus repre- 
sentaciones comerciales en el extranjero. En marzo de 1983 se 
anunció el establecimiento de una nueva oficina de PEMEX en 
Washington vinculada a la que funciona en Nueva York, esto se 
hace con el fin de abrir nueva relación petrolera con EUA, ya que 
Mexico es su principal exportador de petróleo, las oficinas siguen 
de cerca las políticas energeticas de EUA y las medidas proteccio- 
nistas que suele adoptar el gobierno norteamericano. Al mismo 
tiempo se anunciaba que PEMEX restructuraría el funcionamiento 
de sus oficinas en Europa para adaptarlo a las nuevas condiciones 
del mercado petrolero m~ndial .~ '  

Posteriormente PEMEX aumenta su participación en el con- 
glomerado paraestatal que controla la mayor parte de la industria 
petrolera y gasífera de España, mediante el convenio con el Ins- 
tituto Nacional de Hidro-Carburos que plantea la venta del 25 
por ciento del paquete de la Empresa Nacional de Petróleos 
(EMP), principal refinadora española (95 por ciento propiedad del 
I N H ) . ~ ~  

Desde 1986 viene negociando con PEMEX para que ésta partici- 
pe en el conglomerado con un 10 por ciento a unos 100 mil millones 
de pesetas (780 millones de dólares) pagaderos en crudo, al I 

igual que lo previsto para la operación con EMP por un 25 por 
ciento del capital y unos 380 millones de dólares. El INH se propone 1 

formar un nuevo grupo (REPSON) al tener que eliminar su 
monopolio petrolero como consecuencia del ingreso de España a la 
CEE. 

PEMEX se propone asegurarse una importante salida de crudo 
en un mercado mundial volátil y tener acceso directo en la CEE; 
además de tener un mayor peso en las decisiones de EMP, pues 
la participación de Petronor en EMP es pequeña aún. Los 
tratos originales con PEMEX eran únicamente de provisión 
de crudo pero luego se extendieron a la participación del capital 
de EMP, de la cual la empresa mexicana es la principal abastece- 
dora. 

Al trascender sus operaciones más allá del control del 34.28 
por ciento de Petronor (desde 1979), la trasnacionalización de 
PEMEX continúa con el proyecto de formar PMI (Pemex Interna- 
cional) para administrar sus inversiones en el extranjero. El re- 
porte de Banamex indica que PEMEX tiene por objetivo continuar 
e intensificar la internacionalización de sus operaciones.s9 

compaq
Rectángulo



5.2.3 Banca Serfín 

La crisis económica y la nacionalización de la banca de 1982 no 
detuvieron la tendencia trasnacional de los bancos mexicanos 
mayores. En septiembre de 1987 se daba a conocer que la sucursal 
de la Banca Serfín se había convertido en el más activo banco 
extranjero de Nueva York, según reporte de la revista Euromoney. 

Serfín es el segundo más destacado en operaciones, el tercero 
en convenios con el Eximbank y el cuarto en cuanto a número de 
transacciones sobre cientos de instituciones bancarias del mundo. 
"El impresionante crecimiento de  la Banca Serfín en Nueva York 
se debe básicamente al reciente repunte de  las exportaciones 
mexicanas al exterior y al creciente interes del mercado estaduni- 
dense por invertir y comprar artículos de ~ k x i c o " . ~  

La sucursal en Nueva York se inauguró en 1985 y desde 
entonces ha realizado 56 transacciones con el Eximbank repre- 
sentando para Mexico un ingreso de 78.4 millones de dólares; ha 
financiado operaciones por 395 millones de dólares, logrando 
ganancias por 30 441 millones de pesos en su primer año de 
actividades. Las operaciones de  Serfín con Eximbank sólo son 
superadas por el Citicorp. 

Tambikn realiza operaciones con la Corporación para el De- 
sarrollo de las Exportaciones de Canadá (EDC), la cual provee 
costos de financiamiento a bajo precio para los compradores de  
artículos canadienses. "Debido a que Serfín es el más activo banco 
mexicano en el programa de creditos para materias primas del 
Departamento de  Agricultura de EUA, varios de los más importan- 
tes bancos de los países industrializados le han abierto líneas de 
credito por 200 millones de dólares, los cuales se destinan exclusi- 
vamente a compradores mexicanos del sector privado".61 

Las operaciones de la agencia se han concentrado en 4 renglo- 
nes: transacciones en los mercados de  dinero, financiamiento 
comercial, operaciones internacionales y actividades bancarias de  
inversión. 

5.2.4 Otras participaciones extra-fronteras de las finanzas mexicanas 

En cuanto a la tendencia conocida como "fuga d e  capitales" y que 
representa fundamentalmente el dinero que no encuentra vías de  



valorización óptima en su país de origen, esto es el dinero que se 
deposita en cuentas bancarias en países desarrollados se continuó 
con el aumento de los depósitos de capitales mexicanos y latino- 
americanos en la banca internacional. 

De acuerdo a datos proporcionados por el FMI sobre depósitos 
bancarios de varios países latinoamericanos, hasta 1983 se repor- 
tan 9 540 millones de dólares correspondientes a una tercera parte 
identificada de depósitos, en la cual los correspondientes a mexi- 
canos son 4 veces más que Brasil y 2 más que ~rgentina.6' 

El Banco Nacional de Mexico inscribió en su declaración 
de pago internacionales 1 054 millones de dólares en el renglón de 
"errores y omisiones" que en general refleja la fuga de capitales; 
aunque en total el BPI de Brasilea calcula que entre 1978-1982 
hubo una fuga de 50 mil millones de dólares de Mexico hacia el 
exteri0r.6~ 

En los 3 grandes países de America Latina que han exportado 
manufacturas, tecnología y capital hay tendencias similares, pues 
en 1988, según el BM, unos 25 mil argentinos tenían depósitos entre 
25 y 35 mil millones de dólares, en el extranjero contra s610 10 mil 
en Argentina. "Aprovechando los últimos adelantos tecnológicos, 
los inversionistas argentinos deciden frente a una terminal de 
video cuáles son las operaciones más rentables en el mercado".64 

En cuanto a otras participaciones extrafronteras de las finan- 
zas mexicanas pero relativas a la intervención del Estado, se 
observa que aún continúan un periodo de crisis económica. Ano- 
taremos dos de ellas correspondientes a 1984. 

a) La participación de Mexico en creación de instituciones finan- 
cieras de ayuda regional como la anunciada por Porfirio Mu- 
ñoz Ledo, cuando era representante del Grupo de los 77, 
mismo que inició en Caracas, Venezuela los preparativos para 
la creación del Banco del Sur, orientado a las necesidades 
financieras del Tercer Mundo, para vincular capitales priva- 
dos al Estado, cooperación económica Sur-Sur y la reducción 
de la vulnerabilidad de los países de desa r ro~ lo .~~  Tambien, 
para 1985, Mexico participa en ayuda regional con acciones 
en el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de Cen- 
troamerica dependiente del  BID.^^ 

b) La participación de Mexico en préstamos financieros a países 
menores continuó como lo muestra el ejemplo de la gestión 



del Banco Central de Costa Rica ante el Banco de Mexico para 
una prórroga del pago de la deuda por 50 millones de dólares, 
contraída a una tasa de interes del 13 por ciento. La deuda 
de Costa Rica con Mkxico ascendía en 1984 a 150 millones de 
d61ares.~' Costa Rica tambiCn se había declarado incapacitado 
para pagar 700 mil d6lares que le adeuda a la Naviera Multi- 
nadonal del Caribe (NAMUCAR) empresa integrada por Mkxi- 
co, Venezuela, Jamaica, Nicaragua, Cuba y Costa ~ i c a . ~  
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cAprTuLo  III 

MEXICO: EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS 

1. El ascenso de las exportaciones manufactureras de México 
(1 983-1 988) 

El ascenso espectacular de algunos países semi-industrializados 
como exportadores de manufacturas industriales de alto valor 
agregado en el mercado competitivo internacional, es el fenómeno 
nuevo que han reconocido vanos investigadores, teóricos, econo- 
mistas y políticos en los años recicntes.' 

A. Dabat y M.A. Rivera han realizado una buena crítica a la 
corriente de pensamiento que identifica los cambios de restructu- 
ración industrial y tecnológica mundial con consecuencias catas- 
tróficas para los países subdesarrollados, por lo que se refiere a su 
inserción en tal proceso de modernización y sus perspectivas en el 
comercio mundial. Las críticas son contra las interpretaciones de 
Peter Drucker, G. June, M. Ikonicoff, M. Tangelson, E. González 
y Raúl Olmedo. Estos 2 últimos retoman acríticamente las tesis de 
Drucker, para sostener una propuesta basada en el nacionalismo 
y el proteccionismo, ante una supuesta inviabilidad de las expor- 
taciones industriales de America Latina? 

En tanto la tesis de A. Dabat y Rivera Ríos es que la evidencia 
histórica demuestra una tendcncia al descenso relativo del comer- 
cio internacional de biisicos frente al de bienes manufacturados y 
el desplazamiento progresivo de la localización geográfica de la 
producción, exportación y generación de sobreganancias extraor- 
dinarias desde países centrales a los subdesarrollados. Esto explica 



el aumento de las exportaciones primarias de los países en desa- 
rrollo pesc al cstancamiento relativo de la demanda mundial de  los 
mismos. 

El aumento d e  las exportaciones de  bienes secundarios se 
explica cn tanto, no por los bajos salarios de  las países de  America 
Latina pues "...los bajos salarios nacionales sólo constituyen en sí 
mismos una ventaja comparativa de  tipo potencial, que pucde 
efectivizarse cn la medida en que el desarrollo del capitalismo se  
traduzca en una transformación económica, tecnológica y cultural 
que elcve la productividad dcl trabajo Entonces es el relativo 
grado de complejización capitalista que ticnen algunos países de  
America Lritina, la variable fundamental que explicaría su ascenso 
al nivcl d c  potencias exportadoras d e  manufacturas. 

El nivel de  desarrollo industrial-tccnológico alcanzado por 
Brasil, MCxico, Argentina, Corca del Sur o Taiwán les permite 
acercarse - e n  determinadas áreas económicas- a los niveles de  
productividad d e  los países avanzados. La conversión de algunos 
países del Terccr Mundo en potencias exportadoras d e  productos 
industriales que se inicia a fines de  los años sesenta, es parte de un 
proceso de internacionalización del capital que trasciende la expli- 
cación dcl establecimiento de  plataformas d e  exportación de em- 
presas trasnacionales en países subdesarrollados. 

"Cabc señalar que dichas exportaciones no son en  lo  esencial 
exportaciones de  las trasnacionales, ya que estas sólo re  resentan 
en la actualidad entre el 20 y el 25 por ciento del total". B 

E n  cualquiera d e  los casos, los nuevos fenómenos para Mexico en 
especial, representan el tránsito hacia un nuevo patrón d e  acumu- 
lación d e  capital. E n  este aspecto hay acuerdo con las hipótesis 
básicas planteadas por J.C. Valenzucla F.' "La hipótesis implícita 
es que la vía secundario-exportadora será la ruta real y que otras.. . 
no operan como opciones realesv6 con todas las dificultades y 
obstáculos que está enfrentando en plena crisis económica dicho 
modelo, como el insuficiente dinamismo de la productividad inter- 
na, las trabas mundiales  diversa^,^ el tradicionalismo del sistema 
político y cultural nacional, subutilización de la capacidad produc- 
tiva, etc~tera. '  



Dentro de las trabas mundiales más importantes destacan las 
propias contradicciones que a nivel mundial tiene la oleada expor- 
tadora al exacerbar la competencia y que abre las puertas a una 
nueva posible fase de sobreproducción, ello opera más claramente 
para el sector automotriz mexicano orientado hacia las exportacio- 
nes de autopartes, motores y autos hacia EUA, lo que vendría a 
sumarse a la crisis de larga duración de la orientada hacia el 
consumo nacional. 

Pero la estrategia exportadora sigue su marcha desde princi- 
pios de los años ochenta, como lo muestra el ejemplo de la trasna- 
cional Chrysler Corp., la cual "en apoyo a la política gubemamen- 
tal de incrementar las exportaciones de productos mexicanos ... 
aprobó que su filial en México sea la única que surta los vehículos 
'K' a los mercados internacionales ... el primer embarque de auto- 
móviles Volare y Dart 'K' fabricados en México, salió recientemen- 
te con destino a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, a fin de ser 
introducidos en esos nuevos mercados.. .".9 

Esos envíos representan una parte de un programa de expor- 
taciones de 4 100 autos y camiones, que en 1983 fueron destinados 
al Caribe, Centroamérica, Sudamérica y el Medio Oriente, con un 
valor de 29 millones de dólares. 

La política estatal de fomentar las exportaciones manufac- 
tureras se está llevando a cabo completamente. Por la misma 
fecha atrás señalada, el entonces secretario de Hacienda y Cré- 
dito Público, Jesús Silva Herzog Flores, atestiguó la firma del 
documento por el que el Banco Nacional de Comercio Exterior 
y la empresa Volkswagen de México, S.A. de C.V., concretan la 
operación por la que esta empresa exportará a Nigeria mil au- 
tomóviles "Caribe" y 30 mil juegos de material de ensamble 
fabricados en México, para estos vehículos y para los llamados 
"Atlantic". La realización de esta transacción comercial repre- 
sentó para México un ingreso de 105 millones de dólares, el 
titular de la SHCP señaló: "es un ejemplo de lo que se debe y 
puede hacer nuestro país para ser competitivo en el exterior y 
abrir nuevos mercados para exportar volúmenes adicionales de 
producción, con el apoyo de los mecanismos financieros del go- 
bierno de la ~ e ~ ú b l i c a " . ' ~  

La empresa Volkswagen de México ubicada en Puebla, contó 
con el apoyo de las instituciones gubernamentales tales como, 
SHCP, Fomex, Bancomext y Secofin. Volkswagen de México logró 



efectuar esta exportación pese a la competencia de otras empresas 
del mismo consorcio en distintos países. 

Con estas operaciones, además de la exportación de produc- 
tos, tambikn el gobierno aporto créditos, pues se ha establecido 
una nueva modalidad según la cual el financiamiento del Ban- 
comext se otorga al comprador, esto permite a la institución me- 
xicana contar con un activo en el exterior, avalado por bancos 
nigerianos de primer orden. El director de Volkswagen de Me- 
xico, S.A., dijo que ha sido su empresa "la que inició las expor- 
taciones en años pasados de vehlculos completamente armados 
en Puebla para mercados tan importantes como el americano y 
el europeo. Comenzamos con ei Safari a EUA y el Sedán a Eu- 
ropa; ahora, continuamos con el Caribe y el Atlantic con el nuevo 
cliente que es ~igeria"." 

La empresa Trank Somex participa con exportaciones a Cen- 
tro y Sudamérica con tractocamiones fabricados en un 72 por 
ciento con insumos nacionales. Aunque esta empresa ya venía 
exportando vehículos con capacidad de carga de 50 toneladas, a 
Colombia, Perú e Irak. "La decisión de conquistar nuevos merca- 
dos extranjeros fue motivada or  la reduccidn de la demanda P interna hasta en 80 por ciento". 

Pero el exportador de vehículos más importante del país es 
General Motors de Mexico, empresa que exporta hacia EUA, a 
partir de 1984, la cantidad de 61 mil vehículos llamados "El 
Camino" y "Caballero", mediante su moderna fábrica de Ramos 
Arizpe, Coahuila. La producción y exportación de estas unidades 
es la segunda fase de un plan que se inició con la exportación de 
motores Chevrolet (más de 350 mil durante 1983).13 

En esta fiebre competitiva, Ford no quiso quedar rezagada y 
con la construcción de su fábrica (1984) en Hermosillo, Sonora a 
un costo de 500 millones de dólares, inició la fabricación de 
automóviles pequeños, diseñados por su afiliada japonesa (Toyo 
Kogyo Co.) y destinados al mercado estadunidense para competir 
directamente con el modelo fabricado en Fremunt, California, en 
forma conjunta por General Motors Corp. y Toyota Motor Co. The 
Wall Sneet J o u m l  informc) que Ford posee el 25 por ciento de los 
intereses de Toyo Kogyo y comercializa en Asia y Australia sus 
modelos "Mazda 6 2 6  y GLC'~ 

Es conveniente destacar tambikn el ejemplo de otras empresas 
exportadoras. Es el caso de Olympia de Mexico, S.A., empresa 
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la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras es que exportara 
mercancías en relación de 3 dólares por cada uno que importara." 

PEMEX también participa en la estrategia al poner en marcha 
un comité de sustitución de importaciones para las firmas de 
ingeniería y un apoyo a los fabricantes nacionales de bienes de ca- 
pital para que se conviertan en exportadores.19 

Sin embargo hasta 1985 sólo un 5 por ciento de las industrias 
mexicanas realizan exportaciones según cifras de la ANIERM al 
comentar cl Programa Intcgral de Fomento a las Exportaciones 
(PIFE). La organización empresarial dice que el 95 por ciento 
restante no participa porque el proteccionismo lc impide tener 
compctitividad mundial." 

En 1983 de las 300 empresas exportadoras de México en 
general, 94 están asociadas o son subsidiarias de capitales trasna- 
cionales. Unicamente 9 tienen capital estatal mayoritario; PEMEX 

ocupa cl primer lugar de los 200, como empresa exportadora y 
Teléfonos de México se encuentra en quinto lugar. 

Dos años después scgún el banco de datos de la subsecretaría 
de Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnología de la 
SECOFI el reducido porcentaje de estas entidades cs equivalente a 
3 mil empresas exportadoras con capital trasnacional y son las 
responsables en 1985 dcl64.1 por ciento de las exportaciones del 
sector privado y del 50.8 por ciento de las importaciones. 

Tienen un capital acumulado de 16 947.8 millones de dólares 
y dan empleo a 653 723 trabajadores (8.6 por ciento del total 
nacional). En 1985 exportaron 3 828.1 millones de dólares e im- 
portaron 4 628.4 (34.4 por ciento de las importaciones totales del 
país)." 

La inversión extranjera pasó de 10 mil millones de dólares en 
1981 a 16 900 en 1986, incrcmentándose en 20 853.1 para 1987. 
Para el gobierno se interpreta este tipo de inversión como comple- 
mentaria al proceso modcrnizador pues representa el 5 por cien- 
to de la inversión total del país. En 1986 se autorizaron 2 300 
millones de dólares de IED, de los cuales 1 090 fueron por capita- 
lización de pasivos o cambio de deuda por acciones. 

Hegewisch explicó que en casi todas las áreas de producción 
-menos en las reservadas al Estado exclusivamente- se permiten 
inversiones extranjeras en un 100 por ciento." El 75 por ciento se 
dirige a la industria de transformación, 17.2 por ciento a servicios, 
6 por ciento al comercio, 1.7 por ciento a la industria extractiva y 



sólo 0.1 por ciento al sector agropecuario. La industria maquila- 
dora tiene mayoría de capital foráneo y en algunos casos un 34 por 
ciento de capital nacional, el 89 por ciento está instalada en los 
estados  fronterizo^.'^ 

La estrategia exportadora global permitió que en 1986, cuan- 
do México se incorporó al G A ~ ,  se liberalizara más la Ley de 
Inversiones extranjeras con la resolución 14 que permite la inver- 
sión foránea en empresas mexicanas sin ser considerada extranje- 
ra, sino neutra ya que fomenta el desarrollo con capital de riesgo, 
y la resolución 15 que permite a pequeñas y medianas em resas 
extranjeras invertir en México sin trámites de autorización. E 

Para el primer trimestre de 1987 la exportación de productos 
manufacturados representaba el 48.5 por ciento del total de los 
ingresos por exportaciones de mercancías, el INEGI precisó que la 
exportación manufacturera fue 105 por ciento superior a la de 
petróleo crudo en el mismo lapso.2s 

La política estatal de apoyo a la tendencia exportadora se 
incrementd en 1987, cuando se destinaron 6.7 billones de esos E para apoyo a las exportaciones, representando esto el triple, con 
respecto a 1986. El Bancomext elaboró 4 programas: 

1) Créditos en actividades de prexportación. 
2) Financiamiento a las empresas prexportadoras. 
3) Financiamiento a las que realicen sustitución de importacio- 

nes. 
4) Financiamiento a las que importen maquinaria y equipo con 

miras a producir para exportar.27 

Por ello, en 1987, las exportaciones totales alcanzaron 20 500 
millones de dólares (cantidad similar al total de IED en el mismo 
año), 28 por ciento más que en 1986 superándose la meta del 
PRONAFICE se había fijado incluso para 1988, año en que se espera 
otro crecimiento adicional de entre 17 y 20 por ciento. Las expor- 
taciones no petroleras representaron un 58.5 por ciento del total y 
de esta proporción el 80 por ciento corresponde a manufacturas, 
con lo cual se logró financiar el 93 por ciento de las importaciones 
requeridas por la industria manufacturera. 

En 1987 se logró un superávit de 8 100 millones de dólares, ya 
que las importaciones crecieron sólo un 8.8 por ciento al alcanzar 
la cifra de 12 400 millones de dólares." 



El patrón de acumulación capitalista secundario-exportador 
que tiende a imponerse en Mdxico y en los grandes países de  
America Latina, responde a la estrategia reciente de  c6mo se 
concretiza actualmente esta acumulación, no en terminos de paí- 
ses, Estados, capitales nacionales o extranjeros, sino más exacta- 
mente como una conjunción, asociación y entrelazamiento de 
capitales en combinación con una creciente interdependencia eco- 
nómica y polltica entre los Estados nacidn que participan del 
proceso. 

Ciertamente en algunas ramas productivas que encabezan el 
proceso ello es más nítido, como en la industria automotriz, donde 
refirikndose al caso mexicano, el economista alemán Winfried 
WOI$ ha dicho que tenemos que ver la situación mexicana a la luz 
de la restmcturación de  todo el mercado del automóvil latinoame- 
ricano y mundial. 

Desde 1986, la Volkswagen con sede en Wolfsburg Alemania 
decidid unificar en Arntrica Latina a la tercera y quinta compañía 
en importancia entre los grandes fabricantes mundiales de  autos: . 
Volkswagen y Ford con la denominacidn de Autolatina en Argen- 
tina y Brasil. "Como resultado de  esta cooperación empresarial, 
Autolatina será una de las mds grandes productoras automotrices 
del mundo, contribuyendo con su acción al kxito del programa de  
integración económica anunciado por los gobiernos de  Argentina 
y ~ r a s i l " : ~  

En Sáo Paulo fue registrado el nuevo consorcio Autolatina- 
Comercios, Negocios e Participa Coes Ltd., con el 51 por ciento 
del control accionario para Volkswagen y el resto para Ford. En 
1985 y 1986 las corporaciones trasnacionales del auto habían 
tenido nuevos "booms" de  ganancias, pero el fantasma de la 
sobreproducción continúa inaementándose y podría anunciar una 
nueva crisis de  la producción automotriz en esta guerra competi- 
tiva que establece políticas muy claras. 

a)  Elcvan la productividad con inversiones tecnológicas en áreas 
de  punta para sustituir el factor trabajo humano vivo. 

b) Se entrelazan con capitales de  otras ramas productivas muy 
distintas a su área económica original para buscar otras fuen- 
tes de  ganancias. Así General Motors y Ford, invierten en 
planes para la Iniciativa de  Defensa Estrattgica (Guerra de  
las Galaxias), las automotrices japonesas inician o fortalecen 



su invcrsi6n en la industria militar y acroc~~aciai.) '  La FIAT es 
el más importantc productor d e  armas en Italia y Daimler- 
Bcnz cn RFA; en  tanto Volkswagen, caus6 escándalo en 1986 
por pcrdcr 250 milloncs d c  dólares espcculando con dilcrcn- 
cias cn las tasas dc ~ a m b i o . ~ '  

c) La concentración d e  capitalcs, absorbikndose o fusionándose. 
La FIAT absorbió a ALFAROMEO, Pcugeot a Citroen y a 
Chryslcr/Europa, la Volkswagcn a SEAT d c  España. E n  EUA, 
la lusi6n es la pauta: Gcneral Motors con Toyota, Ford con 
Toyo Kogyo (Mazda) y Chtyslcr con ~ i t s u b i s h ? ~  Volkswagen, 
con Toyota cn la RFA y con Ford en AmCrica Latina. 

Pcro cl cntrclazamicnto dc  capitalcs y la intcrdcpcndencia d e  
países no para ahí pues se  conoccn otros d e  sus mecanismos 
actuales. E n  1986, las multinacionales Chryslcr, Ford y Nissan 
intcrcambiaron accioncs por dcuda cn cerca d e  200 millones d e  
dólares, (al igual que ALFA) dcntro dcl programa de capitalización 
de pasivos pucsto en marcha por el gobierno mexicano. Las seis 
empresas autornotriccs trasnacionales (incluye Renault que aban- 
donó el pafs) tenían en 1984 una deuda cxtcrna total d e  mil 
milloncs d e  dólares? si se  observa, la misma cantidad del Grupo 
ALFA quc también capitaliz6 pasivos. Los acrccdorcs d e  las auto- 
motrices son igualmente los bancos trasnacionales. El gobierno 
mexicano participa de  estas tcndcncias a l  vendcr a inversionistas 
extranjeros, por cjcmplo cl 40 por ciento de  sus acciones en cuatro 
d e  sus empresas cementeras d e  FISOMEX." 

La estratcgia exportadora incluye ampliar los programas d e  
"maquiladorización" de  amplias rcgioncs d c  MCxico que  perma- 
necen aún como zonas sin capitalismo industrial, por ejemplo, 
el gobierno d e  Yucatán viene realizando desde 1986 una cam- 
paña para promover parqucs industriales e n  esta entidad para 
atraer la instalación d e  maquiladoras, para lograr el desarrollo 
industrial dcl &tado y la rcubicación dc los 70 mil trabajadorcs 
que  dependen dcl hcnequkn, actividad económica en  añeja dc- 
cadencia. 

La opcicin d c  csta vía dc  industrialización n o  es privativa d e  
Yucatán, varios &lados dcl país la cstán considerando como 
pertincnte, como en Colima, donde la virtual inexistencia d e  in- 
dustrias preocupa al gobicrno cstatal que prctcnde diversificar la 
estructura económica colimcnse. 



Los orígcnes d c  cstos programas sc  rcmontan a 1965 cuando 
Díaz Ordaz establcció la apcrtura d c  maquiladoras dent ro  dcl 
esqucma opcrativo dcl antiguo Programa Nacional Frontcrizo, 
crcado cn 1961 para promover la industrialización d c  la frontcra 
nortc. E n  1972, el programa fuc extendido a todo el tcrritorio 
nacional, excluyendo grandcs urbcs, y cn  los años ochenta s e  
plantca dcntro de  la cstratcgia d c  cambio cstructural, justificada 
por cl hccho dc  la aguda cscascz dc  divisas y la política económica 
d e  fomento a las cxportacioncs. 

La crítica más global quc  se ha hccho a esta política cs señalar 
el efccto ncgativo que  ticnc al scr  adoptada cn regiones no  indus- 
trializadas que  pcrmitc dcsviar csfucrzos y cancclar posibilidades 
d c  llevar a cabo una industrialización que  surja d e  la propia 
evoluciOn d c  las cconomías rcgionalcs, haga uso y s e  apoye en 
recursos propios, oricntándosc fundamcntíilmentc a satisfacer las 
ncccsidades escncialcs d c  la población local y nacional.36 

Dcsdc 1986 s c  clcvaron las vcntas d c  productos no  petrolcros 
al extranjcro en 34  por cicnto, por primcra vez dcsdc el auge 
pctrolcro, estas superaron a las exportacioncs petroleras que  ca- 
ycron 57 por cicnto. El INEGI dcstaca que  cl72.4 por ciento d c  las 
exportacioncs no pctrolcras corrapondicron a manufacturas; 22.3 
por cicnto al agro y 5.3 por cicnto a la mincría. 

Varios analistas ccon0micos no ven cn  a t a s  tcndcncias cam- 
bios significativos en la restructuración nacional dcl patrón d e  
acumulación, sino quc  cnmarcan los hcchos dcntro de  las políticas 
econ6micas del Estado, pcnsando quc  cn cuanto se  supcre la crisis 
y aparczca cl crccimicnto las cxportacioncs manufactureras que-  
darán rczagadas y las importaciones volvcrán a ocupar su antiguo 
lugar.>' 

J.J. Kochcn B. da las siguicntcs razoncs para la subida d c  las 
exportacioncs manufacturcras, basándose en  otros economistas y 
cn datos dcl Banco d c  MCxico: 

1) El dcsplomc dcl mcrcado intcrno, fucrtc subvaluación dcl 
l 

peso y dcsplomc d c  salarios. 
2) Drástica caída d c  los prccios dcl crudo. 
3) La estructura d c  las importaciones mcxicanas muestran que  se  

ha clcvado la dcpcndcncia cn importaciones manufacturcras, 
pucs d e  cada d6lar utilizado para importar, 8 0  por cicnto s e  
dcstinó a manufacturas durantc 1985 y 9 0  por cicnto en 19%. 



, 
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1.3 La enzpresa paraestatal en b aportación ntanufacturcra: El caso 
1 de la Conlisión Federal de Elecfricidad (cm) 

El  caso de  la crE ilustra un bucn cjcmplo d e  la interrelación 
económica quc cxisten entre una empresa exportadora paraestatal 
y los principales grupos económicos tambien expr tadores .  

Para la generación d e  electricidad la CFE ha tenido que desa- 
rrollar IC y T, no únicamente dentro d e  la empresa sino tambien 
en  las industrias alimentadoras, produciendo y perfeccionando 
aparatos y equipos. Esto se  inició, en 1979, con el primer "Pronós- 
tico d e  Requerimientos de  Equipo y Materiales del Sector Eléctri- 
co" con el fin de  alentar la sustitución de  importaciones con éxito, 
si se toma en cuenta que en 1977 los componentes importados eran 
el 8 0  por ciento d e  las adquisiciones totales y en  1987 se redujeron 
al 30 por ciento.3s 

Actualmente el  Programa de  Obras e Inversión del Sector 
Electrice (porse) pretende hacer las previsiones dc  requerimientos 
para 1997 en la misma tendencia que  el  anterior programa. D e  17  
plantas generadoras d e  electricidad que había en  1937, la CFE 

opera 50  años despues con 187, 52 d e  ellas son hidroelectricas; la 
más grande d e  cllas es  la d e  Chicoasen, Chiapas inaugurada en  
1980 con 1 500 megavatios d e  capacidad. 

Las geotérmicas eléctricas, como las d e  Cerro Prieto ubicadas 
a 40 kilómetros de  Mexicali, BcN, puestas en operación a partir d e  
1985, s e  proyectaron para una generación media anual que  llegue 
a 3 mil millones d e  kilovatios-hora, para satisfacer la creciente 
demanda d e  la industria maquiladora local; los excedentes s e  
exportarán a EUA. 

Durante 1986, la CFE suscribió convenios d e  intercambio y 
compra venta d e  energía con empresas electricas d e  EUA: la San 
Diego Gas y la Southern California Edison. El monto d e  energía 
exportada a Norteamerica fue d e  1 451 millones de  kilovatios-hora, 
que  representó un ingreso d e  divisas d e  40 millones d e  pesos. 

Agrega el Informe, que  en  el mismo año  s e  exportó a Belice, 
Centroamérica 89 280 kilovatios-hora, a un costo superior a los dos 
millones d e  pesos. 

La generación d e  electricidad se  hace con hidroelectricas, 
termoeléctricas, geotermoeléctricas y nucleoelectricas. La primera 
central nucleoeléctrica del país es la ubicada en  Laguna Verde, 
Municipio d e  Alto Lucero, Veracruz; en  su construcción han sido 



invertidos 2 200 millones de dólares, con una capacidad de 1 308 
megavatios. 

La planta -muy controvertida- representa el ingreso a la 
alta tecnología, en su construcción se utiliza tecnología norte- 
americana, japonesa, canadiense, alemana, espafiola y de otros 
países. 

Entre los proveedores de la cFE, están los grandes consorcios 
industriales mexicanos que exportan manufacturas, tecnología y 
capitales. El Grupo Industrial CAMESA, S.A de C.V., abastece de 
cables de  acero para transmisión y cables electromecánicos. El 
Grupo cuenta con fábricas en Cuautitlán (Estado de Mexico), 
Queretaro, Vallejo (D.F.), Rosenberg (Texas-USA) y Edmonton I 

(Alberta, Canadá). 
El Grupo Ansaldo de México, contribuye como proveedor de  

bienes de capital a la CFE, con la fabricación de alternadores para l 

centrales hidroelectricas; en asociación con otras 30 empresas I 

mexicanas ha logrado integrar entre un 45 y 55 por ciento (en 
geotermicas el 80 por ciento) la fabricación de turbinas y genera- 
dores que antes se importaban. 

Los equipos que suministra los fabrica en Mexico y en Italia 
(Ansaldo de Italia). Constituida en 1976, Ansaldo de Mexico actúa 

1 ~ 
en el campo de la energía, y en calidad de  contratista principal, 
desarrolla la ingeniería, el suministro y el montaje de plantas "llave 
en mano". Tambien los capitales trasnacionales participan como 
suministradores a la CFE, como es el caso de la Mitsubishi Corpo- 
ration, Hewy Industries LTD, Electric Corp. y Mitsubichi de MCxi- 
co, S.A. de 

El Grupo Industrial Nacobre provee a la cFE y a PEMEX, líder 
mundial (junto a sus similares de Japón y Alemania) en fabricación 
de tubería de  cobre, exporta a 15 países incluyendo EUA. El grupo 
posee una planta de alta tecnología (CUPRO) en San Luis Potosí, 
inaugurada en 1982 con una inversión inicial de  100 millones de  
dólares. Para la producción cuenta con equipo de  control compu- 
tarizado y sistema de  monitoreo televisado. 

CONDUMEX p rove  a la CFE con diferentes equipos electricos, 
la empresa que se iniciara en 1954 con una fábrica de conductores 
electricos con s610 48 empleados cuenta hoy con 12 empresas y más 
de  6 mil empleados. En 1983 diseñó el primer cable submarino en 

I 

longitud que se instaló en la Laguna de  Nichupte en  Cancún, 
comercializándolo internacionalmente, al igual que los aisladores 
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Brown Boveri Mexicana de capital suizo fabrica equipo clCc- 
trico de alta tecnología, destinando más del 10 por ciento dc su 
invcrsión a la investigaci6n y dcsarrollo tecnológico. Byron Jack- 
son, situada cn Santa Clara, Estado dc Mkxico, fabrica maquinaria 
y equipo para PEMCX y la CFE con tccnología dc vanguardia. Por 
último tenemos a CONE1,EC. S.A., pioncra en la fabricación de 
conductorcs; cn el campo internacional ha tenido éxito contando 
a la fccha con varios registros de Undcrwritcrs Laboratories Inc., 
de Cable Technology Laboratories Inc., ctdtcra. Sus plantas cen- 
trales están en Apizaco, Tlaxcala y Puebla, ticne 17 sucursales en 
la república mexicana y una cn Houston, Texas, sus exportaciones 
son a E1JA y América Latina. 

La CFE no escapa a la tendencia mundial moderna de asocia- 
ción y entrclazamiento dc capitalcs para la exportación, en 1986 
inició un proyecto con capitalcs japoncscs para construir una 
termoeléctrica en Rosario, Baja California (incluycndo capital 
privado dc Japón y MCxico) para exportar servicios de energía 
eikctrica a EUA, adcmás dc otros proyectos para exportar manu- 
facturas al mismo país.40 

Aunque ya se exportaba fluído elCctrico hacia EUA, con la 
Central GeotCrmica de Ccrro Prieto, empresa que ocupa 60 kiló- 
metros cuadrados, con producción de 5 500 milloncs dc kilovatios- 
hora, con lo cual MCxico sc coloca en el tcrccr lugar mundial en la 
producción dc electricidad con vapor cndógcno salido de la tierra, 
aunque cllo solamente rcprcscnta c l 2  por cicnto dc las fucntes con 
que se producc la cncrgía clkctrica naciona~.~' 

3 1  Ohsfdc~llos pnrn el ntrer70 pnnón de ncunzulnción hnsndo en 
erpoltaciones ntnnrr fnchlreras 

El antcrior modelo dc sustitución de importacioncs y el posterior 
endcudamicnto extcrno condujo al financiamicnto y desarrollo de 
una base industrial y tecnológica fucrte en algunos sectores y 
desigual en la mayoría; la crisis mundial y la intcrna obligan a la 
adopción dc una nucva cstratcgia capitalista dc dcsarrollo que sin 
embargo cncucntra aún fucrtes obstáculos estructurales y conyun- N 

turalcs en los planos externos c internos. Mcncionaremos algunos 
de los más rclcvantcs. 



1) Estancamiento cn 12.7 por cicnto d c  la participación d c  las 
nacioncs cn dcsarrollo cn la producción manufact~rera mun- 
dial durantc cl pcriodo 1980-1985, los programas de  gobicrno 
ticndcn a salvar csta dificultad. 

2) Dccrccimicnto dcl consumo y la dcrnanda cn los países indus- 
trialiirados y cn vías d c  dcsarrollo cn 1980-1985, en compara- 
ción con cl periodo 1965-1980. Decrccimicnto tambien d e  la 
invcrsión interna bruta mundial. La SECOFl ha dcstacado 
cómo los obstáculos han agudizado la batalla por el producto 
mundial mediante cl comcrcio y la reconvcrsión tecnológica. 

Las prcsiones cornpctitivas han impulsado a las empresas a 
asociarsc gcncralmcntc fucra d c  sus nacioncs respectivas por di- 
versas razones: abastccimicnto del producto o componente tcc- 
nológico que  rcquicrcn, cntrc lcyes nacionalcs o bicn compartir 
riesgos cn grande. Por  los ricsgos mundiales SECOFI sugiere im- 
pulso a la invcrsión y producción para cl mercado tambiCn in- 
terno.4' 

Los obstáculos para el nucvo patrón cxportador d e  manufac- 
turas d c  los paíscs de AmCrica Latina se pucdcn ver en un estudio, 
hecho para otro cfecto, por Orlando Chputo L. y Jaimc Estay  R.^^ 
Sus conclusiones son válidas para nucstra investigación, pucs los 
autores analiíran con rigor las características dcl desarrollo capita- 
lista mundial. 

1) Crccimicnto lcnto dcl capitalismo mundial dcsdc los años 
setcn ta. 

2) Hay un marcado rnovimicnto cíclico en el funcionamicnto 
capitalista cn los setenta y ochcnta, con crisis en  1974-1975 y 
1980-1982, oscilando la tasa de ganancia a niveles más bajos 
que  cn pcriodos anteriorcs largos. 

3) Desarrollo dcsigual a nivcl dcl sistcma, rcgioncs y países. En 
los pcriodos rccicntcs los nivclcs de  actividad y las relaciones 
económicas internacionales d c  algunos paíscs atrasados (que 
constituycron nucvas zonas d c  invcrsión) tuvicron un creci- 
miento mucho más rápido que  las economías avanzadas. La 
hegemonía norteamericana ticndc a dcsapareccr f ~ e n t c  a Eu- 
ropa y Japch, estas últimas rcgioncs después de  cicrto predo- 
minio cn la producción y comercio mundial, han logrado una 
crecicnte presencia cn cl sistema financiero internacional. 



Japón aparece hoy como el primer acreedor mundial y EUA, 
como el  principal deudor. En  la lucha por la hegemonía hay 
procesos muy agudos d e  competencia y diferenciación en los 
distintos ámbitos d e  actividad del  capital: en  las nacionales, en  
la producción, circulación internacional, capitales d e  préstamo, 
etcetera. 

4) Internacionalización e integración como salida a la crisis desde 
los años setenta. El  enorme crecimiento d e  las relaciones 
económicas mundiales en e l  pcriodo 1970-1980 expresa un 
proceso d e  internacionali7ación del conjunto del sistema ca- 
pitalista mundial, incluyendo AmCrica Latina. Ello significa un 
cambio d e  calidad d e  la rclación entre las esferas nacionales y 
con respecto al mercado mundial y a la circulación internacio- 
nal d c  todas las formas d c  capital. 

5) Crisis cíclica d c  los años ochenta. 
La crisis d e  1974-1975 fue una crisis d e  sobreproducción in- 
dustrial acompañada d c  una sobreproducción d e  materias 
primas, alimentos y energéticos. En la d e  1980-1982 la sobre 
produccidn abarcó a conjunto de  las mercancías y la sobre pro- 
ducción d e  capital no  encontró las salidas de  los años setenta, 
es decir e n  los ochenta las relaciones económicas mundiales 
n o  ayudan a la salida d e  la crisis. A partir de  1980 caen los 
indicadores d e  las relaciones económicas internacionales; el 
crecimiento lento, la crisis y el desarrollo desigual han empu- 
jado a profundos cambios en  los procesos d e  trabajo y d e  
valorización mediante la incorporación d e  nuevas tecnologías 
en  la producción d e  mercancías y creación d e  nuevos produc- 
tos, esto puede llevar a un auge adicional cuyas previsiones 
aún son inciertas. 

6) La competencia internacional, en la decada d e  los setenta s e  
daba e n  mercados en  expansión, actualmente la competencia 
es más agrcsiva y con mercados en  contracción. 

7) Los dcsequilibrios d c  EUA. 
El ddficit comercial de ErJA ha crecido con casi todas las áreas 
mundiales -excepcibn d e  Europa y Canadá-, con J a w n  fue 
d c  57 200 millones d e  ddlares en  1986, con Asia d e  33 300 
millones d e  dólares, con AmCrica Latina d e  13  800 millones 
d e  dólares.44 



La persistencia de los dCíicit dc EUA pueden acarrear 
protcccionisrno, como el proyecto de Enmienda a la Ley de 
Comercio, scgún la cual ciertos países que tienen superávit con 
EUA, tendrían que disminuirlo o enfrentar acciones de esta 
nación. 

Entre abril y junio de 1987, MCxico obtuvo un superávit 
comercial dc 1 700 millones de dólares, la mitad del obtenido 
por toda AmCrica Latina. En todo el semestre el superávit 
mexicano con EUA fue de 3 155 millones de dólares al ex- 
portarle 9 939 millones de dólares.4s Las importaciones de 
EUA son de automóviles, petróleo, gas, ropa, hierro, acero, 
equipo de telecomunicaciones y productos agrícolas princi- 
palmcnte. 

NOTAS 

1 
Según Ernest Mandcl, la exportaci6n dc bicnes industriales de los países semi- 
indus1riiili;rados sc duplic6 en 10 años al pasar de 6.3 por ciento en 1975 a 11.2 
por ciento en 19U6. Cfr. cl artículo de A. Dabat y M.A. Rivera R. "Los cambios 
tecnológicos en la cconomfa mundial y las exportaciones dc los países en 
desarrollo". En Brecha núm. 4. México. 1987. pp. 6344. 

Ide~n. p. 63. 

Idern. p. 76. 
4 

Idern, p. 77. Dabat y Rivera critican las tcsis de Frokl .  Minian y Gundcr Frank 
por identificar exportaciones manufactureras con empresas trasnacionales. 
Adolfo Gil- destaca tanibiCn la inexactitud de este tipo dc hip6tesis. "Otro niito 
para desinflar: las exportaciones de bicnes industriales de los países del Tercer 
Mundo no son esencialniente exportaciones dc las trasnacionales ... Esta cate- 
goría de exportaciones representa 20 o 25 por ciento dcl total. El resto son 
exporiaciones de industrias cuyo capital es propicdad de esos pafses, bajo la 
forma de propicdad mixta o dc joi11t iwintres". N~tcsna colda eti la rnodmrdad, 
Ed. Jean BoId6. MCxico. 1988. pp. 35-36. 

5 Eicapitalisrno mericano cn los o c l ~ n ~ t a .  Ed. EU México. 1986 y "sobre el patr6n 
secundario-exportador y la mdcrnizaci6n". En Brccl~a núm. 4, verano de 1987, 
pp. 85-94. 

6 
"Sobrc el patrón.. .", op. cit. p. 87. 

I En 1985, cl Congreso Norteamericano. por ejcmplo. examinaba unos 400 pro- 
yectos dc Ley para restnccioncs proteccionistas a varios pafses incluidos los 



Iaiinoamcricanos quc alcctan sus exportaciones. uno in6s uno, 6 dc scpticnlbrc 
dc 1985, p. 10. 

8 
El suhscctor de niáquinas y hcrraniicntas. trahiijah en 1986 al 50 por cicnto de 
su capacidad y dc un toial de 2 niil cmprnas de csc suhsector registradas cn 1984, 
habían cerrado unas 400, scgún cl lnlormc del Conscjo Coordinador de la 
Industria de Bicncs dc Capital aliliado a la CANACINfRA. Publicado en unom6s 
uno. 15 de septicmbrc dc 19%. p. 15. Otro inlormc dc la CANACIKIRA dcstacaha 
que pese al incremento de las cxportacioncs automotrices, cn los últimos 6 añm, 
la capacidad instalada dc esa industria está cn un 27 por cicnto ociosa. uno rriós 
uno, 3 de noviembre de 1987. p. 13. 

9 
uno rri6s uno. 28 de abril de 1983. p. 8. 

10 
"Volkswagn dc MCxico cxporta mil iiutom6vilcs a Nigcria". Lino m65 uno, 18 
dc ahril tJc 1983. p. 6. 

11 
Idun. 

12 
"MCsico apor tad  tracto~iniioncs a SudaniCrica". Idciii, 23 de maya de 1983. p. 7. 

13 
Idciri. 15 dc dicicnibrc de 1983. p. 6. 

14 
Idcrri. 10 de cncro de 1984. p. 7. 

"Olympia de Mhico exporta a iodos los paíscs dcl niundo.'. Idcrri. 5 de abril dc 
1983. p. 9. 

16 
Víclor M. Jufircz. "Priorid;id ;i Iiis cxporincioncs alirni6 DLM anote cmprcsn- 
rios". Irlciii. 24 dc novicnihrc de 1983, p. 9. 

17 
Luis Accvcdo P. "Plan para clcvar Iíis csportacioncs no pcirolcras" unoirids uno. 
8 de fchrcro dc 1985. pp. 1-8. 

ILuis Alhcrto Rodrígucz. "l3usca cmprcsa dccompuiación operar con capital 100 
por cicnto estadounidcnsc". 1.0 Joniodo. 27 de julio de 1987. p. 25. 

19 
Irl(:rir. 26 dc marzo dc 1985. p. 8. 

?O 
Idcrri, 7 de abril de 1985. p. 7. 

2 1 Vícior Cardoso. "Elegcwisch: no se modilicará lii ley de Inversiones Extranjc- 
ras", cn La Joniado, 29 dc cncro de 1987, p. 13 y uno in6s uno, 14 de febrero dc 
1988, p. 13. 

22 
uno rriós uno. 15 de encro dc 1987, p. 14. 

23 
La Joniarlo. 30 de octubre dc 19%. p. 15. Aiinquc SECOFI Iiabla de 37 p r  cicnto 
dc capital nacional en el total de maquiladoras. Sc habla tarnhikn de ser la 
segunda actividad cxpnrtadora en captación de divisas (entre 1 800 y 2 mil 
milloncs dc dólares scgún las lucntcs). 

24 
uno irids uno, 13 de dicicmhrc dc 19%. p. 13. 

25 
Irlcrri. 27 dc,a%ril dc 1987. p. 13. 

26 
El 156 por'cicnio según Banmmm. unornds uno, .M de cncn) dc 1988, pp. 1 y 14. 

27 
Idcrr1.5 de fchrcm dc 1987. p. 14. 

2.3 
Idcrn, 30 dqencro de 1988, p. 14. 

29 
"La guerra dd auto: las compañías preparan su porvenir". La Jornada, 25 de 
julio dc 1987, pp. 1-10. . 

30 
iiiio 1116s uno, 25 de novicnihrc tlc 1986. p. 15. 



31 
Tendencia que no cs ajena al Estado, p u a  se sabe que Japón proyecta construir 
una plataforma espacial en forma de carrusel, habitada por humanos para 
comienzos del siglo XYI,  según inforrncs dcl Laboratorio Nacional Aercespacial. 
La base contará con gravedad artiiicial para evitar problemas de trabajo de la 
tripulación, la pl;itaforma será una base para el estudio y utilización del medio 
espacial. uno más uno, 23 de mayo de 1988, p. 25. 

32 La Jomadn, 25 de julio de 1987, p. 10. 
33 

La empresa japonesa que plantea instalar una fábrica de robots para exponación 
hacia EUA en los atíos noventa en Guerrero Negro, B.C.S.. Coloquio de Cambio 
Tecriológico y Etrpleo, Valle de Bravo, Estado de México, diciembre de 1986. 

34 
E. l'adilla Cobos. "El ajedrez financiero de las multinacionales". En uno m6s 
uno, 22 de octubre de 1986. 

35 
uno rn6s uno. 10 de octubre de 1986. D. 14. , m 

36 J.J. Palacios. "Maquiladoras: desarrollo regional e industrialización". Exckkior, 
9 de marzo de 1987. 

37 
Cir. Juan José Kcrhen B. "Reccsióii exportadora". En Erckkior, Sección Finan- 
ciera. 9 dc marzo de 1987. 

38 
Irifonnc Esl~l>ccial de la Cotriisi6rl Federal de Electricidad: 50 arios de nicrgía, 14 
de agosto de 1987, p. IV. 

39 
Iderri, pp. x v i i - x v i i i .  

40 
Víctor Manucl Jiiárcz. "Proyccciona para el siglo xxt en el viaje del presidente 
Miguel de la Madrid a Japón". En unornás uno, 23 de noviembre de 1986, p. 13. 

41 
J.  Reyes E. "La industria geotérniica mexicana exponará a EUA, 90 millones de 
dólarcs en fluido eléctrico". unomás uno, 29 de noviembre de 1986, p. 14. 

42 
Rcbeca IIernánde~ M. y M. A. Mares. "Gran parte de la deuda para producir 
nianufacturas que no tienen compeiitividad". uno más uno, 29 de enero de 1988, 
D. 13. 

43 
"La economía mundial capitalista y América Latina". Primera Reunidri del Foro 
de Coni.ergericia Latirioamericaria realizado cn cl CIDE, diciembre de 1986, pp. 
185-214. 

44 
Durante 1987 el déficit comercial de EUA llegó a 171 200 millones de dólares. " 

45 
uno m6s uno, 27 de agosto de 1987, p. 17. En 1987 el déficit comercial de EUA 

con México subió a 5 900 millones de dólares con respecto a 1986 que fue de 
5 200Erckkior, 13 de febrero de 1988 Sección Financiera. 

compaq
Rectángulo

compaq
Rectángulo





CAPITULO IV 

EXPLICACION CAUSAL DEL TRANSITO 
HACIA U N  NUEVO PATRON D E  ACUMULACION 

D E  CAPITAL EN MEXICO 

1. La formación de grandes grupos de capital monopólico 

Durante las últimas decadas el capitalismo mexicano conoció el 
surgimiento de grupos que operan en la industria, comercio y los 

t servicios y casas de bolsa. Se trata de los gnipos poderosos integra- 
dos con capitales nacionales privados, extranjeros y10 del Estado 
donde predomina uno y otro capital dependiendo del análisis caso 
por caso. 

i Su peso es decisivo en el funcionamiento económico nacional 
hasta el punto en que en diversas ramas llegan a controlar más de  
las 3 cuanas partes de los activos, producción y capital.' En los anos 
ochenta los más importantes consorcios están integrados por cerca 
de  5 decenas de  empresas, o por un número menor en ciertas 
ramas, no obstante que con la crisis de 1982 se han sucedido ventas, 
cancelación o disminuciones de proyectos de  inversión, renegocia- 
ción y capitalización de  pasivos; aspectos varios que van modifi- 
cando la configuración social de  los capitales mexicanos. 

Con la crisis la enorme mayoría de estos grupos tuvieron que ~ incorporarse al programa gubernamental del FICORCA por las 
dificultades para el pago de  su deuda exterior, sin embargo estos 
grupos son los responsables, por su mayor peso decisivo en la 
expansión económica, de las exportaciones manufactureras, tec- 
nológicas, de servicios y de capital. Desde 1979 las 50 mayores 

t 
1 



empresas de México realizaban ventas que equivalían a dos quintas 
partcs de la producción manufacturera. 

En 1976 los activos de las 500 mayores emprcsas repre- 
sentaban cl50.3 por ciento del PIB, en 1979 el 54.7 por ciento y cn 
1983 el 77.7 por ciento; destacando el hecho de  que únicamente 
- d e  las 500- tan sólo las 50 primeras alcanzan activos equivalen- 
tcs al 66.9 por ciento del PIB, "...aún cuando han transcurrido 2 
años desde cl inicio de la crisis (1982-1983) el peso económico de  
estas empresas a ~ m e n t ó " . ~  

Los grandes capitales nacionales privados y estatales y los 
extranjeros en México en forma autónoma o entrelazada saltaron 
las barreras nacionalcs invirtiendo tanto cn países subdesarrolla- 
dos como desarrollados. Estos grupos son: 

1) La Burgucsía del Norte o Grupo Monterrey, constituido por: 
ALFA. FICSA Y CYDSA. 

2) La Burguesía de los años cuarenta, constituida por: DESC, ICA, 
Comermcx, Grupo PLAGIAL.~ - AlemAn - Azcárraga, y Grupo 
Industria y Comercio. 

3) La Burgucsía del centro,) constituida por: Banamex, Banco- 
mer, y Cremi. 

4) Los Grandcs Capitales Estatales: Pemex, Somex, CFE y otros.' 

No es, desde lucgo, toda la economía mcxicana o mejor dicho 
todos los capitales mexicanos los que han madurado a tal grado de 
poder gcnerar excedentes susceptibles de ser exportados, sino 
únicamente aquellas asociaciones capitalistas que han monopo- 
lizado cl mercado; México es un país con un alto grado de  mono- 
polizacidn industrial. 

La formación de capitales en sociedades controladoras de  
acciones de  grupos tan diversos como Tolteca, La Moderna, Ga- 
mesa, Condumex, Bimbo, Minera México, Peñoles, Nacobre, Pu- 
rina, etcetera, es característica del desarrollo capitalista actual, así 
como la asociacidn de capitales estatales (Fertimex, Sidermcx, 
Nafinsa y Fisomex) para coinversión con capitales privados extran- 
jeros y estatales extranjeros. 

Las tasas de crecimiento de  los grandes grupos económicos 
privados dcl país han sido muy disparejas, viéndose que la crisis 
econdmica afectd dc  manera diferente a cada grupo, como se 
obscrvó en el cuadro 12. (Vease anexo). 



En general, el proceso acelerado de  crecimiento y diversifica- 
ción fue frenado con la crisis, adoptando despues nuevas estrate- 
gias forzadas de  modernización. ALFA fue el ejemplo más visible 
de  ello, teniendo que vender varias empresas, con el cierre de  
Philco se  retir6 d e  la producción de  televisores, deja de  operar en 
el área de  turismo y en algunos bienes de  capital con la clausura 
de  Acermex y Agomak. 

A nivel interno los capitales mexicanos continuaron con en- 
trelazamicntos, asociaciones y expansiones en algunos casos. CON- 

DUMEX se expandió y diversificó hacia la producción de autopartes 
(arneses) adquiriendo el 60 por ciento de  Promex, filial de  la 
norteamericana Sealed Power, repuestos Bimbo adquiri6 parte de  
capital d e  Novafilm y Notlcs (productores de  películas flexibles) y 
realizó una coinversión con la francesa SIAS para fundar SIASPORT. 
En tanto Anderson Clayton reforzaba su asociación con la norte- 
americana Hcrshcy Foods Corp. en alimentos. Todas buscaron 
aumentar sus exportaciones como salida a la crisis. 

Pliana tuvo que cerrar dos plantas Formit de MCxico y Formit 
Rogcrs Inc. en  Ncbraska, E L J ~  al parecer quedándole aún dos 
plantas más de  la misma empresa y una bodega en Tennessee, 
además de  una sala de  exhibición en Nueva York. Ericson, filial de 
ICA es vcndida completamente a los socios extranjeros; la crisis 
truncó en ICA un ambicioso proyecto de  formar un nuevo grupo 
altamente diversificado dirigido, desde las finaníras por la sociedad 
tenedora de  acciones pensada como EMIC. 

LIJISMIN, creado en 1979 con la mexicanización de  San Luis 
Mines, adquirií, el  20 por ciento del capital de  Aluminio, S.A., 
quedando asociada con ALCOA y el grupo PL,AGIALI (Tamas-Plia- 
na); absorbi6 e l 2 6  por cicnto del capital de  Woolworth Mexicana, 
logrando su mecanimci6r1, se asoció con Dupont al comprar el 36 
por ciento d e  las acciones de  la minera La Domincia, y compró 
tambikn el 40 por ciento de Shega Mexicana, productora de  bienes 
de  capital; al igual que se  adueñó dcl 76.6 por ciento de Minera 
Astumex. 

En tanto Frisco, adquirió el 33 por cicnto de  Minera Real de 
los Angclcs. Frisco cuyo capital es adquirido por Espinoíra Iglesias, 
incrementó su capital rápidamente de 2 mil millones de pesos a 6 
mil en 19s.' General Elcctric (GESAMEX) realiíra una coinversión 
con el grupo GIS, para originar la empresa Enseres ElcctrodomCs- 
ticos, y previendo otra coinvcrsión c m  Industrias Resisto1 para la 
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fabricación de plásticos de alta tecnología. Nestle compró en 
cambio, a Carnation. 

ALFA fue el consorcio más afectado por la crisis, más adelante 
se expone cómo se manifiestan las nuevas tendencias del desarrollo 
capitalista de este grupo que entre 1979-1980 llegaba al lugar 229 
dentro de las empresas más grandes del mundo y el sexto dentro 
de las latinoamericanas, con una presencia significativa en el co- 
mercio exterior, intercambio tecnológico, finanzas y coinversiones 
con trasnacionalcs en México y en el exterior.' 

Las asociaciones de ALFA con capitales foráneos se iniciaron 
en 1975 aumentando rápidamente; a partir de esa fecha compra 
parcial o totalmente 9 filiales en las que continúa utilizando la 
tecnología de la matriz y funda 7 empresas con participación 
extranjera. 

Está asociada a por lo menos 15 consorcios extranjeros de 
varios países predominando los estadounidenses. De 13 asociacio- 
nes, 4 se realizaron con empresas norteamericanas, 2 con cana- 
dienses, 2 con alemanas y una con cada empresa de Francia, 
Belgica, Holanda, España y Japón. 

En general ALFA Se asocia con las trasnacionales más podero- 
sas que tienen filiales en dccenas de países, 'tienen las tecnologías 
más modernas, mercados y productividades altas. Para producir 
tecnología se ha afiliado a compañías de ingenierías y construcción 
como son la estadounidense Pullman, Swindel Kawasaky Heavy 
Industria y G.H.H. Sterkrade de Japón y Alemania respectivamen- 
te. Tambien con Dravo Corporation de EUA, única empresa en el 
mundo que ofrece todos los servicios siderúrgicos intcgrados. 

En educación y cultura poseen el ITESM que se ha trasregio- 
nalizado al interior del país, cuenta con centros de investigación 
privados y tiene su propio programa de becas e intercambios con 
la Universidad de Harvard y Michigan y convenios con la Wharton 
Econometric Fore Casting. En comunicación electrónica, ALFA 
controla el 34 por ciento del capital de Televisa. 

2. Tendencias históricas de recomposición en las hegemoníos 
mundiales 

En 1970 las empresas y las actividades económicas latinoameri- 
canas trasnacionales eran todavía una aspiración m5is que 
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TambiCn se  observa la decadencia económica dc Inglaterra 
que en una Cpoca fue la primcra potcncia industrial, pero que es 
ahora "cl primcr país en  vías d e  subdesarrollo, según algunos, el 
modclo de  futuro dc  los dcmás países europeos, si cs que Cstos no 
reaccionan, según los más pesimistas".'0 

No es entonces raro, siguiendo las grandes etapas dc transfor- 
maciones histbricas, quc en cl futuro scan los NPI dondc se  reloca- 
lice el  motor del cambio económico-social. "Por debajo de  las 
pequcñas y grandes crisis recurrentes, hay un rnovimicnto continuo 
que lleva al Tercer Mundo a surgir como una fuerza dominante en 
el futuro. E n  tiempos tan difíciles como los que corren, esta 
afirmacibn pucde parecer una tontería temeraria. Sin embargo, 
hay una realidad antc  la cual e s  casi imposible cerrar los ojos: se  
está modificando el equilibrio d e  poder entre las nacioncs. El  
cambio mayor bien podría consistir en  el fin del predominio de  
Europa y de los pueblos de origen europeo, que ya llcva dos siglos. 
Podría anunciar la llegada de  una Era dcl Tercer  und do"." 

Pcse a quc la Revolución Mcxicana Industrial se sitúa por 
lS50, cl gran aumento dc  la productividad tendría lugar en los 100 
años posteriores a esta fecha; la industrialización que se  inició en  
Inglaterra pronto se  propagaría a otros países; d e  lS50 a 1900 se 
unicron EUA, Alemania, Noruega, Suecia, BClgica y Austria; de  
1900 a 1950 engrosaron las filas de  los industrializados, por cjcm- 
plo, Suiza, Finlandia, Chccoslovaquia, la unss, JaptSn, Canadá, 
Australia, Nucva Zclandia y Sudáfrica. 

"iSc extenderá al Tcrcer Mundo? ¿-Cuálcs serán su ritmo y sus 
formas? Analicemos los signos dc  la Cpoca"." 

3. Las políticas econ6niicas del estado y el crecimiento capitalis- 
ta interno 

Los importantes cambios que se presentaron en  el contexto eco- 
nómico internacional, los cuales dieron origen a la crisis económica 
mexicana (junto a factores internos) de  1982 y que se objetivaron 
como: caída d e  los precios del pctrólco, reducción d e  la demanda 
y el prccio de los productos agropecuarios, mineros y pcsqueros de  
exportacibn, altas tasas de  interCs, limitación dcl financiamiento 
externo, fuga d e  capitales, etcétera, afcctaron de manera funda- 
mental el modelo de  desarrollo econbmico mexicano y obligaron 
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tividad y capacidad instalada. 1981 fue el  último año  d e  una tasa 
d e  crecimiento del PIB alta (8.9 por ciento) para caer drásticamente 
en  1982 a -0.6 por ciento acentuándose su caída e n  1983 e n  -4.2 
por ciento, habiendo una recuperación significativa en  1984 al 

I 
llegar al 3.5 por ciento, bajando ligeramente en  1985 a 2.5 por 
ciento para tener una nueva caída al año siguiente en -3.8 por cicn- 
to e iniciar una nueva recuperación en  1987 cuando el PIB fue el  
1.4 por ciento.13 

Ello con una alta tasa de  inflación que superó el 100 por ciento 
en algunos años. Similares tendencias podemos constatar para el 
conjunto AmCrica Latina. Sin embargo la nueva estrategia econó- 
mica que pretende paulatinamente ir remplazantio al modelo de  
sustitución d e  importaciones dc  bienes intermedios por el d e  sus- 
titución d e  importaciones d e  bienes d e  capital, acelerará enorme- 
mente el proceso d e  acumulación capitalista e n  ~ e x i c o . ' ~  Esta l 

tendencia no es contradictoria, sino, por el contrario, complemen- 
taria del modelo propuesto por R. Villarreal y que lo ha visto como I 
una estrategia de  ajuste y desarrollo que va de  la petrodependencia 
externa a la industrialización d e  bienes d e  capital y de  exportación . ~ 
manufacturera. El patrón de crecimiento sugerido se  puede desig- I 

nar como modelo d e  sustitución d c  exportaciones (petroleras por 
no petroleras). I 

La propuesta d e  Villarreal, que  en lo general, es la más 
acabada de  la actual estrategia parte del diagnhstico nocstructura- 
lista del desequilibrio externo d e  la economía mexicana y d e  las 
devaluaciones que  tuvieron lugar en 1976 y 1982, d e  donde deriva , 
la insuficiencia d e  las políticas d e  ajuste puestas en  práctica para 
alcanzar un cambio económico estructural. 

Es decir la aplicación del modelo petrolero conllevó a la I 

"des-sustitución" de  importaciones, aunque el modelo no fue 1 
monetarista, tampoco fue el  adecuado. Pero s e  reconoce que en  
el sexenio d e  1976-1982 "el país logró consolidar una estructura 
económica mayor: la capacidad instalada s e  duplicó o triplicó e n  
campos como el acervo, la electricidad, fertilizantes, cemento, 
industria metalmecánica y telefonos; e n  otras más tuvo incre- 
mentos considerables y fueron particularmente notables e n  pe- 
tróleo y petroquímica." No  cabe duda que las importaciones d e  
bienes d e  capital, que  fueron superiores a 20 mil millones d e  dó- 
lares ent re  1977-1981 aumentaron la capacidad d e  la planta na- 
cional. 
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Recobrar primero y avanzar después en  los nivcles de  sustitu- 
ción de  importaciones de  bienes intermedios. 
Avanzar integral y selectivamente e n  la sustitución d e  impor- 
taciones d e  bienes de  capital. 
La protección en la industria d e  bicncs d e  capital, dadas las 
características oligopólicas dcl mcrcado mundial y d c  madu- 
ración y desarrollo d e  las nuevas inversiones en estas ramas 
necesitarán: el permiso o el control cuantitativo dc  las impor- 
taciones, pcro tcmporal y programado; la nueva industria se  
dcbe instalar con capacidad para exportar y las compras dcl 
Estado dcben ser un estímulo en  la dcmanda para la fabrica- 
ción d e  bienes d c  capital. 

b) El  modclo industrial cxportador 
I 

Se rcficre a la exportación de  mercancías n o  petroleras con un alto 
valor agregado, como la principal fucnte generadora d e  divisas. 
Para impulsar este modclo se  establccen las siguientes políticas: 1 ~ 

Una política cambiaria que  evite la sobrevaluación dcl tipo l 
d e  cambio y que  permita un grado modcsto d e  subvaluación 
para estimular cstas cxportacioncs sin grandes subsidios di- 
rectos. 
Una acción integral d c  fomento a las exportaciones manufac- 
tureras, quc  abarque desde la etapa d e  preinversión hasta la 
vcnta del producto en  el  mercado mundial, cubriendo los 
instrumentos financicros, fiscales, técnicos y d c  capacitación. 
Divcrsificación del comercio cxtcrior, restando la dependen- 
cia dcl mercado norteamericano y buscando la relación eco- 
nómica llamada " s u r - ~ u r " . ' ~  
Rccepción d c  mayor inversión foránca con miras a su trans- 
formaciOn cn empresas exportadoras d e  manufacturas (auto- 
mOviles, máquinas cldctricas, computadoras, rcfacciones, et-  
cdtcra). 

c) El modclo cxportador d c  tecnología y capitales 
Este rnodclo se  está dando en forma, no neccsariamcntc dclibcra- 
da y ha sido cl objcto d e  investigación cn el  presente estudio. Este 
modclo o bicn podría llamársele simplemente como "característi- 
cas constitutivas del desarrollo económico actual d e  México" s e  
resume así: 
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se  ha pasado por alto completamente, dcbido a la visión tradicional 
dcl subdesarrollo y la dcpcndcncia, tcorías que  dcbcn scr rcplan- 
teadas cn tfrminos más empíricos. Sin embargo, aunque dc  manc- 
ra muy modcsta, cste modclo exportador dc  capitales cmpicza a 
ser punto d c  controversia y preocupación desde 1980, sobrc todo 
en scctorcs d c  personas ligadas a la prensa, revistas especializadas 
y a institucioncs d c  educación superior. 

Sobre cstc problema, el economista Gerardo L. Ceniceros ha 
exprcsado: "Se minimiza la exportación d e  cnpifnl nncional lanza- 
do a la circulación del mercado mundial y valorizado en ciertas 
Arcas d c  influencia económica y política. E n  Mfxico, durante las 
últimas dos dCcadas csta tcndencia se  ha consolidado cada vez más 
e incluso pucde rcsultar favorecida por la crisis antc  la creciente 
caída dcl mcrcado internacional"." El desarrollo dcl capitalismo 
en Mfxico ha obligado al Estado y divcrsos grupos privados mcxi- 
canos cmprcsariales a buscar ampliar las actividades productivas 
más allá de las fronteras nacionales. 

"La cxportación d c  capital se vicnc manifestando sobrc la base 
dcl clcvado grado d c  concentración y ccntralizaci(5n adquirida por 
la producción cn el país, donde cl capital financicro ha llegado a 
ser dominantc cn  todas las ramas económicas ... las redcs del 
capital financicro mcxicano han pcnctrado incluso a algunos países 
avanzados y extendido con mayor fucrza en  naciones cuyo dcsa- 
rrollo acusa condicioncs infcriores como en Centro y Sudamerica. 
En cllas s c  reúne un conjunto d e  circunstancias estructurales 
favorables para la i-aloriznción (inversi6n-produccihn) dcl capital 
mexicano". I n  

"A la luz del cnormc monto dc  la dcuda extcrna mcxicana los 
analistas ccon6micos parccen olvidar que cl carácter internacional 
del capital acaba por convertir a paíscs como el nuestro tambiCn 
en ncrccdores d e  otras naciones ... Si en  el caso d e  los bancos la 
exportación es  evidcntc y significativa, lo es más si se agregan las 
actividades intcrnacionalcs d e  las empresas mcxicanas que  se 
ubican como trasnacionales, donde la cxportación s e  produce cn 
la instalaci(5n de  plantas filiales y subsidiarias".19 

Dc  los crCditos obtenidos por MCxico en  el Euromcrcado en 
los primeros años del gobierno d c  M p c z  Portillo, los grupos en  
que participaban bancos mcxicanos otorgaron el 26 por ciento 
promcdio dc  créditos; d c  1971 a 1979 los bancos mcxicanos parti- 
ciparon con crCditos a México con un monto d e  ccrca dc  ocho mil 



' millones d e  dólares. Es decir una buena parte d e  la deuda externa 
nacional estuvo contratada con los propios bancos mexicanos en  
el  e x t e r i ~ r . ~  Posteriormente la tendencia aumentó, pues entre 
1980-1982 los grupos financieros en  el exterior (donde participa- 
ron bancos mexicanos) otorgaron créditos a MCxico por aproxima- 
damente otros ocho mil millones d e  d61ares." 

Esta tendencia ha continuado, aún con la nacionalización d e  
la banca privada mexicana y su conversión en  Sociedades Nacio- 
nales d e  CrCdito, sin embargo es  muy difícil saber el desarrollo 
exacto, debido a la insuficiencia d e  datos, tanto en las inversiones 
financieras foráneas mexicanas como en  las industriales. Sería 
muy convcnicnte que  el  gobierno mexicano implementara un 
sistema d e  contabilidad y registro d e  estas exportaciones: tanto 
d e  capital industrial, d e  capital financiero, así como d e  tecnología 
e inversiones inmobiliarias. Pues de  esta manera estaríamos en  
condiciones d e  hacer un análisis más cuidadoso y d e  implicacio- 
nes rcales para el sistema económico mexicano en  su conjunto, 
n o  hay que  olvidar que  la planeación económica s e  ha vuelto 
imperativa en  todos los scctores, y que  en otros países latinoame- 
ricanos, como Brasil, si existen sistemas d e  registro d e  estas va- 
riables económicas, aunque aún deficientes, son d e  gran utilidad. 
En cambio en  MCxico, esta información que  debería aparecer en  

. el  rubro d e  "movimiento d e  capital" y transacciones ordinarias 
(balanza comercial, producción d e  o r o  y plata e invisibles), sim- 
plemente n o  s e  encuentran por  ningún lado en  toda la Infomin- 
ción sobre Ins Relnciones Econbnlicns de Mérico con el aterior que  
proporciona la SPP." 

Si bicn no se  conocen los montos exactos d e  las inversiones 
mexiwnas en  el exterior, por la prensa nos hemos enterado d e  las 
reacciones que  han provocado algunas d e  ellas en el  extranjero. 
Como es el caso de  los inversionistas privados mexicanos d e  la 
rama d e  la construcción del grupo ICA. En efecto, uno d e  los 
trabajadores (de los 1 200 que tiene la empresa) contratados en 
Guatemala dijo a un corresponsal d e  prensa el 22 d e  febrero d e  
1982 quc inversionistas d e  esa empresa "viiiieron a Guatemala a 
tratarnos como bestias ... No se  trata d e  MCxico ni d e  mexicanos, 
sino d e  patrones que  traicionando al espíritu d e  su propio país 
revolucionario han vcnido a oprimirnos ..."." 

Hay otros conceptos que se  han utilizado para caracterizar la 
nueva etapa dcl desarrollo económico o bien d e  acumulación d e  



capital en México. Enriquc Semo ha hablado d e  "países capitalis- 
tas d e  nivcl intermedio", el Partido Comunista Mcxicano (hoy 
integrado al  PMs) utilizó el terminó d c  "nucvas tendencias capita- 
listas intcrmcdias", los soviCticos cl de  "países con capitalismo d e  
desarrollo mcdio", el gobierno habla d e  "potencias intermedias" y 
algunos cspccialistas d e  "potencias cmcrgentc~".~" 

D e  cualquicr mancra es  un hecho que los conceptos tradicio- 
nales d c  la sociología latinoamericana son ya muy inadecuados 
para cxponcr las nucvas rcalidadcs, por eso los términos d e  "paíscs 
subdesarrollados", "dcpcndicntcs", "atrasados", del "Tercer 
Mundo", ctcCtcra son ya poco convinccntcs como clcmcntos cicn- 
tíficos d e  análisis ccondmico-social. 

Los tcóricos del subdesarrollo y la dcpcndcncia si han vislum- 
brado cstas nuevas características pcro argumentan que no cambia 
en nada la situacicín, pues cn realidad serían las filialcs d e  empresas 
trasnacionalcs las responsables del nuevo modelo cxportador d e  
manufacturas (porque el d c  capitales n o  se  detecta) con un alto 
valor agrcgado. Cabe dccir que cstc razonamiento olvida que "el 
capital cxtcrno que entró hace un lustro cs ya parte dc  la estructura 
endógcna, aunque su repatriación pucda causar un profundo dc- 
scquilibrio cxtcrno cn cualquicr m o m c n t ~ " . ~  

Tan cs así quc un factor extcrno scvuclvc interno en el scntido 
señalado, que, por cjemplo, en 1979 la industria mexicana d e  
automcívilcs creció a una tasa de  14.5 por ciento anual, cn bucna 
medida gracias a la inversión d e  origcn nortcamcricano, por ello 
MCxico se  ha convertido en un importante cxportador de compo- 
ncntcs para cl mercado d e  EUA. Siguiendo cstc círculo es que las 
corporaciones extranjcras con inversiones en  nucstro país ven en 
el mcrcado mexicano, que  tienc la tasa d e  crccimicnto más accle- 
rada del mundo, una excelente oportunidad para acumular y 
competir vcntajosamcntc con sus rivales europcos y japoneses, a 
travCs d e  la instalacicín y cxportacicín, dcsdc México, dc autopartes 
y componentes.'" Además recuérdese que  los crCditos a la cxpor- 
tación han favorecido indistintamcntc a la industria manufacture- 
ra, dcscmpcñando un papel significativo cn  la promocicín d e  las 
ventas al exterior. 

Pcsc a todo, las inversiones cxtcrnas no dominan el panorama 
exportador, en  MCxico s0lo cl 33 por ciento d e  las cxportacioncs 
manuracturcras s e  origina en  las empresas cxtranjcras del país.27 
La tcsis d c  que  cl desarrollo no es autónomo y nacional, también 



dehc rcvisarsc dcsdc otra dptica ya que ningún país pucdc dcscn- 
volvcrsc por este camino cn la actualidad. La intcgracií,n, intcrdc- 
pendencia y cntrclazamicnto d c  capitales y flujos comcrcialcs cs 
d e  tal grado, que  hace imposible cn la actualidad y cn cl futuro, 
que  prospcrc cualquier intento cn este sentido. Esta cs la segunda 
tesis que  cxponcmos a continuación. 

4. Im fase exportadora de México en el contexto de la interde- 
pendencia económica y el entrelazamiento de ca1)itales 

4.1 Las teorías e~p1icatir.a~ achralcs 

A) La teoría d c  subimpcrialismo 
E n  la formulación d c  Ruy Mauro Marini, data dcsdc 1969, esta 
teoría surgió como una manera d c  explicar cl sistema económico 
impuesto cn  Brasil por cl gran capital nacional y extranjero, cn 
palabras dcl autor cl concepto de  suhimpcrialismo se elaboró para 
el caso d e  Brasil " ... no udicndo cerrar los ojos al expansionismo 
comercial brasileño.. . ,,lk 

En cfccto las exportaciones brasilcñas totales pasaron cntrc 
1964-1973 d c  menos d c  1 500 milloncs d c  d(5larcs a mds dc  6 mil 
rnilloncs, clcvdndosc el porcentaje d e  las manufacturas dc  un 7 por 
cicnto a un 30 por cicnto, esto n o  hubiera sido posible d c  no ser 
por la agrcsividad crccicntc hacia el cacr ior  dcl capital nacional y 
extranjero que opera cn Brasil. 

AdcmAs cn las cxportacioncs dc  mercancías manufacturadas, 
Marini tamhien s c  rcficrc a "La cxportaci6n d c  capiialcs brasile- 
ños", principalmente a traves dcl Estado (lo que  nos muestra a la 
Pctrohras criolla, convertida en Brazilian Pctrolcum, bregando por 
ingresar al d r t c l  internacional del pctrólco, así como un incrcmcn- 
to constante d c  los prestamos públicos al cxtcrior), pero tambien 
asociados a grupos financieros extranjeros, para explotar las riquc- 
zas de  Paraguay, Bolivia y las colonias portuguesas dc  Africa, para 
dar algunos cjcmplos, ¿,no sc presenta como un caso particular d e  
cxportaci(5n dc  capital, planteado en cl marco dc  lo quc p u d e  hacer 
un país dcpcndicntc como ~ras i l ? "  

Marini pasa a definir lo que  se  cnticndc por cl fcn6mcno dcl 
subin~l>erialisn~o dcsdc un punto d e  vista económico, lo podemos 
resumir cn las tres características siguicntcs: 



a)  La cxportación d c  manufacturas gcnerada por cl scctor indus- 
trial sc  dcsplaza hacia cl mcrcado mundial. 

b) La industrialización dcpcndicntc, con difcrcntcs grados d c  
composición orgánica d e  capital (nacioncs d c  composición 
orgánica intcrmcdia) rcoricnra hacia este scctor cl capital 
foránco, por las clcvadas cuotas dc  plusvalía quc  allí sc obtie- 
ncn y por la posibilidad quc ofrccc a los paíscs avanzados d e  
exportar hacia ellos, no tan sólo bicnes d c  consumo, sino 
rambiCn inrcrmcdios y d e  capital. 

c) Surgc una nucva división internacional del trabajo que  trans- 
ficre ctapas d c  la producción industrial hacia los paíscs dcpen- 
dicntcs, micntras los paíscs dcsarrollados pasan a ctapas su- 
pcriorcs. Sc  perfeccionan los mecanismos d c  control 
financicro y tccnológico; la circulación d e  capital a escala 
mundial s e  intcnsirica y sc  diversirica la acumulación. 

Sc  puedc arirmar quc  el subimpcrialismo corrcspondc al sur- 
gimicnto d c  puntos intcrmcdios cn la composición orgánica del 
capilal a nivcl mundial, a mcdida que Cste progresa cn la intcgra- 
ción d e  los sistemas d e  producción así como la llcgada d c  una 
economía dcpcndicntc a la rase dcl monopolio y dcl capital finan- 
cicro. Igualmcntc se  pucdc identificar a Brasil como "la más pura 
extcnsisn dcl subimpcrialismo, cn nucslros días".'" 

Ya cxplicamos cuálcs son las dcsvcntajas y deiicicncias dc  cste 
tipo d c  visi(5n para los problcmas concrctos analizados. 

Adcmás Marini insistió cn cxplicar la fasc cxportadora d c  las 
economías lnlinoamcricanas como consccucncia d c  los problcmas 
d c  realización d e  capital c n  los mercados internos. 

B) La tcsis d c  la aparición de  un nuevo capital financicro autónomo. 
Ésta fue cxpuesta por Ernest Mandcl dcsdc 1974 con el fin d e  
anali7;ir cl icnómcno dcl cnorme flujo y reflujo d c  los pctrod6larcs 
árabcs y d c  otros paíscs como Irán y Vcnczuela. Mandcl extiende 
esta tcsis tambiCn cn MCxico, Brasil, Argcntina y la India, y la 
enroca como una nucva aplicación de la Icy dcl desarrollo dcsigual 
y combinado y como cl inicio de un nucvo fcnómcno a interpretar. 

La aparici(5n dcl capiral financiero autónomo árabe c iraní del 
mismo modo quc la aparición d e  un capital iinanciero brasileño 
autónomo scñala cl principio de un proceso de cnnlhio, y no un 
final.. . ¿.Por quC hemos utilizado el tCrmino "cnpilnl finnnciero 
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con frecuencia aparecen estudios sobre deuda d e  los países lati- 
noamericanos con la banca trasnacional; sin embargo, es raro 
encontrar trabajos sobre la actuación en el euromercado de  la 
banca privada de  las principales naciones latinoamericanas. 

El informe del BID, en cambio se  refiere (dentro de  este 
modelo) únicamente a la exportación latinoamericana d e  tecnolo- 
gía y lo cataloga como un nuevo fenómeno del comercio latino- 
americano, refiridndose a los casos d e  MCxico, Brasil y Argentina. 

Mientras que J.H. Strcct y D.D. James critican a ciertos 
analistas que sostienen que para obtener tecnología esta zona está 
condenada a sucumbir ante la inevitable dependencia de  las em- 
presas multinacionales, ellos afirman que existen posibilidades 
para incrementar considerablemente la capacidad tecnológica re- 
gional, por lo cual hacen estudios de  casos -por países y sccto- 
rcs- en que se  han producido innovaciones tecnológicas exitosas: 
MCxico, Brasil, Argentina, Colombia y Puerto Rico. 

Aunque en este caso - c o m o  en los tres anteriores- sus 
estudios nos aportaron muchos datos empíricos para el presente 
trabajo, se  nota una insuficiente intcrpretaci6n teórica en todos 
estos trabajos empíricos, lo que impide llegar a una formulación 
más de  fondo del problema tratado y poder caractcri7ar adecuada- 
mente el modelo económico de tecnología y capitales de MCxico. 

4.3 La inlerdcpendencici econóntica y el enrrclazantienlo de copilales 

"La interdependencia" económica y el "cntrelazamicnto" dc  capi- 
tales son conccptualizacioncs elaboradas como guías para cnmar- 
car la investigación empírica (el modelo exportador de  tecnología 
y capitales) dentro del ámbito de  las relaciones económicas intcr- 
nacionales y su impacto en la economía mexicana en la etapa 
actual. Como se dijo en la introducción, no se pretende exponer 
una teoría con un alio grado de generalización, pues la idea es 
mucho más modesta. Se  trata únicamente de  situar el fcnómeno 
d e  estudio en sus variables iniernas y externas y así analizar, 
comprender y vislumbrar qué perspectivas abre este modelo para 
la acumulación capitalista y el desarrollo económico de  nuestro 
país en los próximos años. 

Los conceptos empleados sirven tambiCn para demostrar que 
la idca d e  un desarrollo económico "autonómo", nacional o "inde- 



pendicntc" s c  vuelve cada vcz más lcjana para cualquier país del 1 mundo modcrno y que  la invcrsión cxtranjcra cl endeudamiento 
extcrno y los dcscquilibrios cconómicos cstructuralcs, son un pro- 
ducto dc  las tcndcncias anotadas a nivcl mundial y no cxclusiva- ~ mente d e  paíscs como MCxico. 

El cntrclazamicnto mundial d c  capitales ha sido cstudiado por 
varios autores, pero sin una interpretación suficientc para esclare- 
ccr el problema dc  las tcndcncias d e  los capitales. Ya que el capital 
existe cfcctivamentc como nzriltitzid de  capitales individzroles, estos 
capitalcs s c  dirigcn primordialmente a dondc la acumulación se  
rcaliza a escala ampliada; cl lugar privilegiado d c  la inversión d c  

l capitales sc  dirige cntonccs a los lugarcs donde esto ocurrc: Euro- 
pa, Jap6n y las naciones más industrializadas dcl llamado Tercer 
Mundo, pues rccordcmos quc la acumulación adquicrc su forma 
típica cn  la industria y cl consiguicntc desarrollo d c  las fucrzas 
productivas. 

El proccso d e  entrz.lazrrntiento d c  capitalcs es obscrbablc em- 
píricamcntc como una invasiiín dc múltiples capitalcs de  ntríliiples 
nacionalidadcs. 

Las invcrsioncs scan dircctas o cn cartcra nos mucqtran hasta 
quC punto cl cntrclazamiento d e  capitalcs cs un proccso que  cstá 
afectando a la cconomía mundial. La tcndcncia dc capitalcs es cn 
cl sentido d c  autovalorizarsc o autoexpandirse, d c  ahí  la corrccta 
dcfinici6n d c  capitalcs como rvalor quc  sc  r.aloriza; para lograrlo, 
los capitalcs buscan las rcgiones donde cl modo capitalista dc  
producci(5n, o lo quc  es igual a las rclacioncs socialcs d c  capitalcs, 
hayan conquistado mayor tcrrcno o bicn pucdan desarrollarse 
ampliamente en paíscs quc  tengan condicioncs propicias para 
ello. 

El  movimiento d c  las inversiones nortcamcricanas s e  dirige 
principalmente hacia los países capitalistas avanzados. Ch. Palloix 
s e  ha accrcado bastantc a la intcrpretación d e  estc fcnómcno 
socio-cconómico, utilizando un cnfoquc marxista clásico, Palloix 
lo dcnomina "cntrccru7amiento" d e  capitales y lo caracteriza 
explicando: "... a travCs d c  la valorización dcl capital basada cn la 
combinaci(5n d c  fucrza dc  trabajo -medio de  producción o la con- 
versión de  capital-dincro cn capital productivo- puedc lcerse un 
segundo proccso d e  valorización dcl capital, la valoriiación dcl 
capital dominantc quc  ascgura su reproducción entrccruzándose 
con otros capitalcs". 



"La valoriiación d e  cualquier capital ntroviesn constantcmcn- 
te la rcproducción de  otros capitalcs en  su propia valorización, 
tanto más cuando quc otros lugarcs d e  entrccruzamicnto d c  la 
rcproducción d c  capitalcs aparecen constantcmcntc en el csquc- 
ma dcsdc cl momcnto cn que comicnzan a aparcccr mercancías ..." 

"La intcrnacionalización dcl capital ... dcfine entonces una 
intcrnacionalización dcl proccso dc valorización dcl capital cn su 
operación dc  cntrccruzamicnto con otros capitales quc  están igual- 
mcntc valorizándose ... La intcrnacionalización d e  capital indica 
al mismo tiempo quc la rcproducción dcl capital -de la nación 
quc sca- atraviesa constantcmcntc la rcproduccicín d c  otros ca- 
pitalcs a cscala inicrnacional. La intcrnacionalización suprimc 
aquí la autonomía d c  los procesos nacionales dc  ~alorizacic5n".~' 

Es cn una crítica hccha a Poulantzas dondc Ch. Palloix ha dado 
la nocicín h4sica dc  la consistencia dcl cntrclazamicnto (cntrccru- 
zamicnto) dc  los capitalcs. Dcsdc luego que este autor sc rcficrc 
al  proceso nortcamcricano y curopco. 

"El capital nortcamcricano n~nviesn la reproducci6n dc  los 
capitalcs curopcos, d c  la misma mancra q u c  cl proccso d c  valori- 
zación d c  los diversos capitalcs curopcos sc  llcva a cfccto con 
rclación al proccso dc  valorización dcl capital estadounidcnsc"." 

Así como E U h  se  encucntra invadido por capitalcs extranjcros, 
tamhikn los capitalcs dc EUA invaden los países cuyos capiialcs 
hicicron lo mismo c n  rclación a ese país. Como lo ha expresado 
corrcctamcnte el economista JosC Luis Ceccña: 

"Los monopolios nortcamcricanos están logrando una crc- 
cicntc inílucncia econdmica cn  paíscs dc  alto desarrollo industrial 
espccialmentc cn  Canadá y Europa Occidental (Gran Brciaña, 
Francia, Rcpúhlica Fedcral Alemana, BClgica, Holanda), a traves 
d e  invcrsioncs masivas cn los scctorcs más dinámicos de  la cco- 
nomía".% 

Sohrc Canadá comenta Ccccña que la influcncia dc  EUA cs  
tan grandc uc rácticamcntc han llcgado a dominar la economía 
de  ese país! D:fo curioso a primera vista si obsewamos que a su 
vcz Canadá cs uno d c  los países que  tiene mayor inversión d e  
capital cn EUA. ¿Quk es esto, sino un cntrelazamicnto o interpc- 
netración d e  capitalcs? 

Canadá constituye el país número uno en  el destino de las 
inversiones directas d e  EUA en  el exterior. En 1970 los capitales 
norteamericanos en Canadá representaban una inversión de  22 801 
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Jimmy Cartcr, este inauguró una nueva planta siderúrgica presen- 
tándola como un ejcmplo nacionalista de la rcindustrialización de 
EUA. En realidad, la empresa está controlada por inversionistas 
canadienses. 

Por lo que respecta a México, hay unas 6 mil empresas cxtran- 
jcras, de las cuales aproximadamente un 70 por cicnto son csta- 
dounidenses o bien con cierta participación. Sin embargo en EUA, 

tambidn la tasa de recepción de inversión foránea, scgún el Dcpar- 
tamcnto dcl Tesorcro de ese país en 1981 hubo un incremento de 
1 500 por cicnto en IED dentro de EUA, en relación a 1977. 

De otro lado los dcscquilibrios económicos afcctan igualmcn- 
te al mundo dcsarrollado y subdesarrollado. El Banco Tntcrnacio- 
nal dc Pagos (UIP) informó en encro de 1984 que la banca privada 
estadunidcnse recibió dcl extranjero durante el tcrccr trimcstre 
de 1983, prkstamos por alrcdcdor de 10 300 millones de dólares, 
cifra quc rcprcsenta mfis del doblc dc lo rccibido dcl extranjero 
en el segundo trimcstre del mismo año (4 300 millones de dóla- 
res), "con lo que por primera vez en la historia contemporánea 
los bancos dc EUA se convirtieron en deudores de los mercados 
internacionales de capital ... el BPI calificó cste fenómeno como 
cambio cspcctacular en el negocio crediticio mundial, ya quc 
Estados Unidos tradicionalmente ha conccdido crkditos al exte- 
r i ~ r " . ~ '  

Hasta cl 25 de encro dc 1983 la dcuda pública extcrna esta- I 
dounidcnse se calculaba en más de un billón, 200 mil millones de 1 
dólarcs. Según la revista U.S. New and World Rcport, esto significa 
una dcuda dc 5 175 dólares per cápita en EUA y que cada hora que 
pasa (dado cl fenomcnal ritmo de crecimicnto) la dcuda aumcnta 
en 27 mil millones de 

En 1913-1914 la dcuda de EUA era de tan sólo 6 S00 millones 
de dOlarcs, posteriormente pasó a ser país acreedor y actualmente 
dcudor; al cntrar R. Reagan a la presidencia la deuda subía a 2 935 
mil millones de dólares. Para 1983, EUA tiene quc pagar anualmcn- 
te mas de 100 mil millones de dólares tan sólo en intcreses dc la 
d ~ u d a . ~ "  

La deuda nacional repercute en los enormes dkficirs fiscalcs y 
se alimcntó d e  esa misma fucntc. En 1983 cl gobicrno cstadouni- 
dense gcstionó un prkstamo por 16 mil millones de dólares en 
bancos privados para financiar el déficit presupuesta]; en 1980 cl 
36 por cicnto dc los crkditos otorgados al gobierno norteamericano l 
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- Sumitomo Elcctric Corp. cn Carolina dcl Norte exporta fibras 
ópticas a Japón y otros paíscs. 

- Sanyo Elcctric Corp. cxporta vcntiladorcs y aspiradorcs a 
SudamCrica. 

A vcccs las cmprcsas dc exportación aparecen con nombres 
estadunidcnscs pcro son filialcs de consorcios japonescs como es 
el caso dc Dunlop Tire and Rubber Co., subsidiaria dc la japonesa 
Sumitomo Rubcrt Industrics Ltd. para exportación dc llantas, 
tambiCn la empresa exportadora de productos de tccnología avan- 
zada Atari Corp. había vendido sus dercchos a Mitsubishi Electric 
Salcs AmCrica. 

La expansión oriental en EUA continúa con cmprcsas como 
Canon Corp. que en 1987 adquiere una fábrica dc fotocopiadoras 
en New Port Ncws, Virginia. TDK CORP. incrementa su capacidad l 

productora dc cintas de  audio y vidco en EUA aunque existc 
también cl caso de firmas japonesas que proyectan trasladar a , 
países atrasados su producción total; es el caso Tabata Inc., fábrica l 

de visorcs, csnhrquelcs y alctas para el mercado estadunidense y *~ 

para Japón, Australia y Sudcorea quc plantea trasladarse a Taiwán 
por ser mcnos costosa la producción. 

La ola dc  fusiones, asociacioncs y adquisiciones llcva fucrte 
tendcncia cn EUA, dcsdc hace varios años, continuando cn cl 
prcscntc como lo cs cl cjemplo dc la Fairchild Semiconductor 
Corp. dcl Vallc dcl Silicio, California, cn vías de  ser adquirida por 
la Fujitsu dc Japón, con algunos tropiczos legales dcsde 1 9 8 7 . ~ ~  

En el sistcma financiero de EUA la expansión japonesa es 
indiscutiblc a una velocidad rápida; sus creditos y activos en el 1 

país asccndían en julio de 1987 a 270 mil millones de dólares, el 9 
por ciento del total de  los de  la banca estadunidense, repre- 
sentando más del doble que en 1980. Unicamente en Nueva York 
existen 69 bancos japoncses efectuando diversas operaciones fi- 
n a n c i e r a ~ . ~ ~  

La expansión bancaria japonesa cuenta con el punto favorable 
de  tratarsc de  instituciones que han prestado menos a las naciones 
deudoras del Tcrccr Mundo en dificultades financieras ya que la 
exposición total de los bancos japoneses en prestamos a los países 

I 

del Tercer Mundo era de 62 mil millones de dólares en scptiembre 
de 1987, el 50 por ciento de  los prestamos de  la banca norteame- 
ricana y los mismos países.s0 
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que las inversiones del exterior en aquel país crecieron durante ese 
periodo".55 Este rasgo, está indudablemente conectado a la forma- 
ción de los nuevos polos mundiales de poder ya señalados en este 
trabajo y analizados en detalle por especialistas en la materia.56 
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la formación de un nuevo patrón del desarrollo capitalista nacio- 
nal, pues han hecho madurar en buena mcdida los exccdentes de 
producción, mismos que han saltado las barreras para valorizarse 
en el mercado internacional. 

Sin embargo, hemos reiierado varias vcces, que no es el con- 
junto de la economía del país la que se ha trasnacionalizado, sino 
únicamente los capitales fuertes que actúan en las ramas económi- 
cas más monopolizadas. Mientras que los capitalistas más peque- 
ños o medianos, no sólo no puedcn valorizarse en el ámbito 
internacional, sino que incluso pueden ser absorbidos por los 
grandes o simplemente desaparecer, golpeados por la crisis, lo cual 
puedc resultar en el "saneamiento" de la economía y en una 
recomposición de  la estructura productiva en bencficio de  los 
sectores económicos monopólicos nacionalcs, ante la necesidad de 
fortalecerse para elevar su competitividad internacional. 

El inicio de una fase exportadora de la economía mexicana 
pone al descubierto varios hcchos, sin los cuales hubiese sido 
imposible llegar a dicha fase, como son: el acelerado y elcvado 
grado de  desarrollo relativo de las fuerzas productivas en el país 
(en ciertos sectores ya comentados) la creciente socialización (in- 
terdependencia) de  las diversas ramas productivas, la formacidn 
de diversos monopolios mexicanos autónomos o asociados, el 
desarrollo dcl capital financiero y la subordinación de las empresas 
pequeñas y medianas a las grandes. 

El otro punto que cabe destacar es que - d a d o  el nivel inferior 
general de desarrollo de las fuerzas productivas del país en relación 
a las potencias tradicionales- la exportación de  capitales mexica- 
nos se dirige principalmente a naciones similares o con menor 
desarrollo, pero tambiCn a las naciones industrializadas, (aunque 
en menor medida). 

El indicador más generalizado para el desarrollo de las fuerzas 
productivas en la tasa de crecimiento del prn; en este rubro se nota 
una gran similitud cntrc MCxico y Brasil, países con cxportaciones 
de  manufacturas, tecnología y capitales, aunque bicn, el merca- 
d o  dc  sus exportaciones están bicn locali7;1dos en diferentes regio- 
ncs para ambos paíscs. Por ejemplo, las exportaciones de México 
se dirigcn más bien hacia América Latina y las de  Brasil más hacia 
Africa y regiones Asiáticas. 

Siguiendo cl cstudio ya citado de Jorge G. Castañcda, tenemos 
que las fucntcs estadísticas estableccn dos categorías dc inversión 



en el extcrior: la directa y la de cartcra (prbslamos). Para los otros 
flujos de capital se subdividen en: 

a) Capital a largo plazo (superior a un año). 
b) Capital a corto plazo. 

Dcspubs se establece otra distinción enlre los tenedores de 
activos: 

a) Scctor oficial residente: banco oficial ccntral y gobicrno, ex- 
cluyendo las rcservas y bancos de depósitos (bancos públicos 
y privados, cxcepto el central). 

b) Otros scctorcs y capilalcs quc no cntran en las subdivisioncs 
anteriorcs. 

Las instituciones mundiales encargadas de recopilar informa- 
ción al respecto, por lo gcncral no solicitan a estos paíscs dcl Terccr 
Mundo. Tampoco lo haccn los organismos locales, exccpto Brasil, 
donde sí cxiste una categoría que registra la inversión brasilcña en 
el cxtranjcro en su balanza dc pagos. 

La balan7a dc  pagos de una nación se divide en dos seccioncs 
básicas: 

1) La cucnta corriente, 
2) La cucnta dc  capital. 

Esta ticne dos subdivisioncs: 

a)  Capital a largo plazo y 
b) Capital a corto plazo (que consta de pasivos y activos). 

El Banco de México define los activos mexicanos (a corto 
plazo) cn cl cxtcrior como los activos financieros o dcrcchos que 
ticnen los rcsidcntcs dcl país sobre los dcl rcsto de rcsidcntes de  
otros paíscs; dcfinc así a todos los activos por no podcr dctcrminar 
los de largo plazo. Ello no necesariamcntc significa quc si un 
mexicano ticnc invertido cn CUA un bono dcl tesoro a scis meses, 
al cumplirse los seis mcscs se repatriará su capital a Mbxico, 
aunquc en tbrminos contables su capital qucdc rcgistrado como de 
corto plazo. Aún mAs, cn ninguna estadística dc México sc encuen- 



tran las salidas de capital ni a corto ni a largo plazo, aunque el 
Banco dc MCxico, en sus Estrrdísticas Históricas. Balanza de Pagos 
1970-1978, publicadas en 1980, reconoce la existencia de activos 
de empresas matriccs mcxicanas con subsidiarias en el extranjero, 
pero no los cuantifica.' Tampoco lo hace la SPP en su Información 
sobre las relaciones económicas de MCxico con el cxtcrior. 

En este trabajo no se ha podido dar una lista completa de las 
empresas que han exportado manufacturas, tecnología y capitales, 
pues ello debcrá ser fruto de una investigación mucho más cxhaus- 
tiva que requerirá forzosamente de financiamiento. 

Se preguntará el lector la comparación de este modelo cxpor- 
tador con otros, principalmente los que derivan de países con 
mayor desarrollo capitalista; aunque los datos son aún insuficien- 
tes hasta donde hemos podido detectar, en el caso de la exporta- 
ción de tecnología como parte de las exportaciones totales, MCxico 
participa con un 15 por ciento al igual que Colombia y Chile, 
por encima de Venezuela y Cuba (5 por ciento cada uno), pero por 
debajo de ErJA (60 por ciento), Canadá (30 por ciento), Brasil (25 
por ciento) y Argentina (20 por cicnto) en lo que respecta a la 
exportación de tecnología como porcentaje de las exportaciones 
totales en el continente americano. 

Sin embargo, en lo anterior no se cuentan las exportaciones 
posibles de tecnología que empresas mexicanas en el extranjero 
podrían estar realizando. Por ello, enfatizábamos el factor esen- 
cial de la interdependencia económica y el entrelazamiento de 
capitales. Por ejemplo, se sabe que en 1974 las liliales de empresas 
extranjeras radicadas en EUA, realizaron gastos en investigación 
y desarrollo por unos 813 millones de dólares, de los cuales 117 
millones de dólares correspondían al gasto efectuado por cmpre- 
sas de origen latinoamericano con filial en EuA. Por eso decíamos 
que el problema estudiado no se podía reducir al ámbito regional. 

En cuanto al tipo de tecnología y proyectos mexicanos expor- 
tados son básicamente obras de infraestructura, procesos indus- 
triales diversos, consultorías, asesorías tecnicas y turísticas. Los 
proyectos de infraestructura de MCxico se dirigen en un 100 por 
cicnto hacia America Latina; mientras que los proyectos indus- 
triales se dirigen en un 73 por ciento a América Latina, en 18 por 
ciento hacia los países industrializados y en un 9 por ciento hacia 
los países de la OPEP. Las consultorías se exportan en un 98 por 
ciento a América Latina y en 2 por ciento hacia EUA. 



La exportacibn d e  capitales d e  México se  ha hecho en cuatro 
modalidades: 

a )  Exportacibn de  empresas d e  servicios en  actividades tales 
como la exploracibn y prospecci6n de  petrbleo, construccibn, 
ingeniería, consuliorías, proyectos tirrn-key. 

b) Exportacibn de  empresas industriales y d e  o t ro  tipo que  im- 
plican activos importantes las textiles, electrbnicas, de  bicicle- 
tas, alimentos, materiales d e  construccibn, d e  medios d e  co- 
municación clcctrbnicos, metalurgia, equipos industriales, 
construcci6n d e  satklites, e t d t e r a .  Es  decir empresas que  
ensamblan y manufacturan en el exterior. 

c) Exportación d e  bancos y capiial financiero. S e  trata d e  insta- 
laci6n de  bancos mexicanos en  el exterior que  realizan opera- 
ciones financieras o bien simplemente d e  representación en el 
extranjero. Estos bancos fueron instalados originalmente por 
extcnsibn d e  actividades o bien por adquisici6n d e  otros ya 
instalados en  países desarrollados y n o  desarrollados. Mien- 
tras la exportacibn d e  capital financiero mexicano se ha hecho 
a travks de  operaciones sindicadas principalmente o autóno- 
mas (en menor medida) desde el euromercado, prestando 
mayoritariamente a las naciones latinoamericanas y al mismo 
MCxico en  particular con montos importantes d e  financia- 
miento. 

d)  Exportaci6n en valores Inmobiliarios y activos monetarios a 
corto plazo. Se trata, no d e  la aceptacibn d e  lo conocido como 
"fuga" d e  capitales por la crisis, sino d e  una tendencia d e  
capitales que  buscan condiciones bpiimas d e  valori7aci6n en  
el mercado mundial. 

Es probable (dado la incxaciiiud dc  los datos manejables) que  
las inversiones mexicanas en el rubm a) y b) sean de  unos 15 millones 
d e  dólares y las del rubro c) y d), contando la exportación de  capital 
desde el euromercado, sean d e  unos 20 o 30 millones d e  dblares. 
Una investigacibn más minuciosa podría arrojar resultados muy 
importantes para la comprensibn global del desarrollo económico 
d e  MCxico. Por lo pronto, esperamos abrir camino para ello. 

En  cuanto a l  modelo exportador de manufacturas, concluimos 
que  este s e  viene desenvolviendo desde fines d e  los sesenta (inci- 
pientemente) pero, debido a la crisis y la restructuración produc- 



tiva, s e  desarrollará bastante en  los pr6ximos años, apoyado en las 
inversiones que para tal fin viene reali7ando el Estado, la iniciativa 
privada y la inversión extranjera directa seleccionada para ese 
rubro. Ello e s  acorde con la tendencia más general de  Latinoame- 
rica d e  avanzar paulatinamente en  la sustituci6n d e  sus importa- 
ciones y exportaciones d e  productos manufacturados. Por ejemplo, 
d e  1970 a 1977 la proporci6n d e  productos manufacturados expor- 
tados por AmCrica Latina pas6 de  19 por ciento a 31 por ciento, al  
mismo tiempo que la exportacidn de  productos primarios descen- 
día d e  un 46 por ciento a un 36 por ciento para el mismo periodo. 

E n  el sexenio 1982-1988 se  consolidaron las bases d e  políticas 
económicas para que  MCxico transite (gradualmente) hacia el 
patr6n exportador d e  manufacturas, pues la capacidad instalada 
durante el modelo petrolero exportador en  el país fue muy con- 
siderable, debido sobre todo, a las grandes importaciones d e  bie- 
nes d e  capital y equipos d e  producci6n que  aumentaron el  po- 
tencial productivo del aparato econ6mico nacional, a la vez que,  
en  terminos porcentuales, avanzaba el índice d e  sustitución d e  
importaciones e n  bienes d e  consumo, intermedios y d e  capital. 
Este modelo exportador d e  manufacturas n o  implica borrar el 
anterior, exportador d e  petrhleo, sino cambiarlo en  una relación 
jerarquizada. 

E l  modelo s e  verá reforzado por  la política económica de  
financiamiento a la exportación d e  manufacturas, q u e  ha venido 
aplicando FOMEX desde 1964 y que  abarca desde crCditos a la 
pre-exportación hasta el otorgamiento d e  crkditos a las empresas 
extranjeras para la adquisición de  productos manufacturados me- 
xicanos. 

Ciertamente, que  la disminución d e  las tasas d e  crecimiento, 
en  la mayoría d e  los mercados de  exportación y la tendencia 
ascendente del proteccionismo comercial, indican que la situación 
futura del modelo exportador mexicano (a largo plazo) dependerá 
d e  la evolución d e  la productividad de  la industria manufacturera 
y del avance tkcnico. Ello supone que la proporción creciente del 
equipo d e  producción y d e  los procesos d e  distribución tengan un 
mayor tamaño (como en las economías d e  escala) potencial o 
efectivo, y logren eficiencia mayor en sus operaciones, funcionan- 
d o  a la máxima capacidad. De ahí la insistencia estatal a la recon- 
versión tecnológica-industrial como pilar económico d e  la moder- 
nización. 



Las tendcncias e n  e l  contcxto político intcrnacional durante 
los próximos años  permitc anticipar un pcriodo d c  inestabilidad 
mientras s e  estructura el  mundo multipolar que  cstá surgicndo c n  
la actualidad: Japón,  los países asiáticos d c  industrialización re- 
cicnte, China y los países socialistas s c  uncn a EUA y Europa como 
centros económicos d e  poder. 

La expresión más nefasta d e  los ccntros d e  podcr es la carrcra 
armamentista por la cual una elcvada proporción del  csfucrzo 
mundial e n  IED continúa al armamentismo. 

Los esfuerzos para lograr la cooperación tCcnica dcsde los 
organismos públicos nacionales e internacionales en  América La- 
tina han tcnido mucho Cxito, pero la cooperación cnt re  crnpresas 
si ha ido aumcntando desdc 1970. La inversión extranjera dirccta 
latinoamericana c n  otros paíscs d e  la región, generalmente como 
cmpresas conjuntas en t re  dos socios, alcanzó alrededor d c  600 
milloncs d c  dólarcs hasta 1981 (entrc 1 y 2 por  cicnto d e  toda la 
IED). ''&a cifra n o  es muy grande, pero ha crccido firmcmcnte en  
los últimos años y obviamcntc apunta hacia un fcn6meno d e  
significativa importancia".' 

La mayor partc d e  esas opcracioncs s e  conccntra en  númcro  
pequcño d e  grandes emprcsas d c  los paíscs más avanzados; son 
emprcsas quc  han desarrollado capacidadcs d e  diseño, adaptación 
tCcnica y crcación d e  productos y proccsos, e n  una evolución que  
s e  inició sustituyendo importaciones y conllcvó a la exportación d e  
tccnologías. Las vcntajas competitivas d c  estas exportaciones pue- 
den basarsc cn: 

a )  Una  mayor adccuaci6n dcl producto o servicio que  rcsulta dcl 
proceso dc  aprcndizaje tccnológico y ocasionalmcnte d c  inno- 
vacioncs tccnológicas mayorcs. 

b) La vcntaja d e  pagar salarios bajos, rcduce costos, factor im- 
portante cn  la exportación d c  proycctos d c  construcción, bie- 
ncs d c  capital y plantas ~ o m ~ l c j a s . ~  

Los  tres grandes paíscs con avance tecnológico-industrial re- 
lativamente significativo orientarán sus políticas d e  cooperación 
hacia dos  problemas claves señalados por  A. Araoz: 

1 )  C o m o  beneficio mutuamente d e  las respectivas capacidades 
industriales tecnológicas, y 



2) Como aproximación a la frontera tecnológica en áreas inten- 
sivas en investigación. 

Ejemplos d e  áreas que  prometen en el futuro próximo serían: 
telecomunicaciones, industrias nuevas, trasmisión elkctrica a larga 
distancia, petróleo, exploraciones marinas, células fotovoltáicas, 
centrales nucleares, microelectrónica, biotecnología, nuevos ma- 
terialcs, etcdtera. Todo parece indicar que  los capitales privados, 
estatales, extranjeros y mixtos d e  AmCrica Latina tendrían un 
importante papcl cn el progreso tecnológico d e  las grandes empre- 
sas, articulados en una política tecnológica, coordinada por los 
estados o bien facilitada por estos. 

Dcntro d e  esta tcndcncia se inscribcn las "empresas d e  intcr- 
mcdiaciOn", como LATINEQUIP, fundada cn 1984 como mccanisrno 
d e  coopcración tCcnica por tres d e  los principalcs bancos d c  Lati- 
noamkrica: E l  banco d e  Provincia d c  Buenos Aircs, Banco dcl 
Estado de  S20 Paulo y NhFINSA d e  MCxico. Su objctivo e s  incre- 
mentar la exportación d e  bienes d c  capital d e  estos 3 paíscs y d e  
otros d e  AmCrica Latina actuando LATINEQ~JIP  como catalizadora 
d e  las operaciones y ayudando a discñarlas. 

Qucda una última pregunta básica por resolver. ¿,Por que estos 
hechos del desarrollo capitalista son soslayados o menospreciados 
por la tcoría económica convencional, por el Estado, por  los 
capitalistas y por la mayoría d e  los invcstigadores? Parece ser que  
el enfoque ccon6mico "por naciones" se encuentra todavía suma- 
mente arraigado como partc d c  un mccanismo ideológico del 
sistema que prctcnde pcrpctuar la ilusión dc  los desenvolvimicntos 
autónomos o nacionales del capitalismo, pcse q u e  las tcndencias 
mundiales indican lo contrario. 

Aquí coincidimos plcnamcnte con cl  trabajo d c  O. Caputo y 
J. Estay R. al criticar que  autorcs d c  difcrcntes corrientes pucden 
hablar d e  economía internacional o mundial, d e  intcrnacionaliza- 
ción cconómica, ctcCtcra pcro que le rcstan el  valor, al planearse 
como rclacioncs cxternas y yuxtapuestos d e  países, olvidándose d e  
la "vocación" dcl capital. 

"La producción y la circulacidn dc capital, así como su análisis 
conjunto, debcn tcncr como punto d e  partida y d e  llegada esta 
vocaci6n universal del capital. La estructura económica de cada uno 
d e  los países está entrelazada, en distintos grados, a esta unidad 
superior que  es  el sistema, y q u e  constituye, e n  ese nivel, una 



estructura internacional que  s e  desarrolla cada vez más, a nivel d e  
una producción, distribución, cambio y consumo internaciona~es".~ 

Una vcz que  entcndemos la dinámica social del capital esta- 
mos en  condiciones d e  analizar cómo repercute la misma en  la 
dinámica social d e  un país Estado-nación, conociendo que  la se- 
gunda dindmica cstá encabezada por la primera, tenemos más 
elementos para diferenciar e l  desarrollo o atraso de  los capitales 
d e  ese país, o bien, cómo s e  conectan ambos. Nos parece que  esta 
perspectiva es  la más fructífera. 

Vistas las cosas en  un plano más global, considero que  las 
tendencias económicas expuestas son tendencias objetivas que  en 
el periodo histórico actual rebasan las posibilidades reales d e  
oposición por parte d e  la población afcctada. N o  creo que  el 
problema s e  rcduzca a recomendar políticas económicas sobre 
el mejor camino que  podría tomar el capitalismo local. Al enfren- 
tar estas reflexiones, mas bien pienso e n  la insistencia formulada 
por  Maní en  torno a las condiciones enajenantes o alienantes que  
impidcn cl desarrollo integral del scr humano. 

En  cfccto, el subdesarrollo de  las potencialidades humanas del 
individuo, cuando n o  su completa cercenación está generado en  
las relaciones sociales d e  la producción actual, (llámense estas 
capitalismo moderno o socialismo real). 

Las condiciones materiales d e  existencia están separadas, son 
extrañas o ajenas, d e  los objetivos estrictamente humanos, pues 
estos se  trastocan en  objetivos alineados, dirigidos por el proceso 
d e  producci(3n d e  valor y plusvalor, no  d e  satisfacción d e  necesida- 
des humanas. 

Pese a todo esto, Maní vio e n  el desarrollo del modo d e  
producción capitalista una cspecic d e  justificación histórica d e  la 
enajenaci6n; Lpor qué?: el tremendo crecimiento d e  las fuerzas 
productivas hccho a costillas de  la explotación d e  la mayoría d e  la 
población es  un logro del capitalismo, pero este mismo hecho 
brinda las posibilidades reales d e  abolición del capitalismo, o lo  
que  es  llamado, las condiciones para abolir la contradicción ent re  
e l  reino d e  la necesidad (proceso histórico alienante) y el d e  la 
LIBERTAD (encuentro del ser humano consigo mismo y sus condi- 
ciones d e  existencia, sin la coerción material externa impuesta por 
la necesidad). 

Creo que  la economía por  sí  misma no  proporciona una 
respuesta global al problema humano, ya que  su campo d e  cono- 



cimiento es restringido (acumulación de capital, políticas econó- 
micas, modelos, etcétera). Sin embargo, sin un conocimiento eco- 
nómico de los procesos, la visión humana quedaría tambiCn muy 
esquemática y pobre. 

NOTAS 

l J. G. Castaiieda. f,as ÚiLimos capilaiimas. Ed. ERA, México, 1984. 
' Alberto Araoz. "La cooperacidn latinoamericana en Areas de tecnologlas de 

punta" en M&na de ComercioEt?erior, vol. 37, núm. 12, diciembre de 1987, 
D. 10%. 

4 Orlando Caputo y Jaime Estay R. "La ewnomla mundial capitalista y America 
Latina". En Foro de Convergmcia Laiitioamt7ican0, CIDE, México, diciembre de 
1986, p. 32. 
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Cuadro 2 

México: ejemplos de tecnologías y proyectos exportados 
(1 974-1 980) 

Proyectos de infraestructura - Plaza hidroeléctrica 

- Proyecto agua potable 

- Oleoductos. Puertos (muelles) 

- Sistemas de irr'gación 

- Carreteras. Const~cci6n de 
puentes 

- Instalación de aeropuertos 

Proyectos industriales 

Consultorías 

- Pianta Negro de Humo. planta 
papel bagazo, acero. proceso 
reducción directa 

- Planta vidrio y botellas 

- Proceso fibras no hibdas 

- Pianta furturai 

- Diseño planta fertilizante 
- Estudio y proyectos de irrigación y 

drenaje 

- Catastros, avalúos. Fotografía 
aérea 

- Procedimientos administrativos y 
contables 

- Estudios y disetios de acueductos 
y aguas potables 

- Prospección geológica 

Fuente: Edem., p. 158. 

La clasificación de tecnologías industriales mexicanas expor- 
tadas es amplio incluyendo: tecnologías para la fabricación de 
acero, vidrio, papel, fibras no hiladas, productos químicos varios 
y otras. 

Como se ve en el cuadro 1, en total incluye aproximadamente 
778 millones de dólares en  proyectos de construcción exportados 
por Construméxico, un consorcio de exportación, ademas de 43 
millones de d6lares en  servicios técnicos industriales exportados 
mediante Rcniméxico, otro consorcio de exportación, al igual 
se incluyen exportaciones independientes por 13 millones de 
dólares. Sin embargo, el informe aludido proporciona otro cuadro 
donde el monto de tecnología es mayor, veamos: 



Cuadro 3 

México: estimación del valor de las exportaciones de 
tecnología (1 9ii-1979) 

Valor de reintegros Monto exputado equivalente 
Año (millonee de dólares) (millonee de dólares) 

Total 159.9 1066.4 

Fuente: Idem.. p. 163. 

2 Destino de las Exportaciones Mexicanas de Tecnología 

Los proyectos de infraestructura representan aproximadamente 
el 94 por ciento del monto total exportado. Otro hecho importante 
es ver e l  destino de las exportaciones de tecnología mexicana. 
Veamos el cuadro número 4: 

Cuadro 4 

Destino de las exportaciones de tecnología mexicana 
(porcentajes) 

Proyectos de lnfraestwctura CM1 América Latina 100 por ciento 

Proyectos Industriales America Latina 73 por ciento 

Paises Industrializados 18 por ciento 

Paises en desarrollo exportadores 

de petróleo 9 por ciento 

Consuitorías (Número de Contratos) 

América Latina 98 por ciento 

EUA 2 por ciento 

Fuente: Idem., p. 164. 



En México se ha estimulado la formación de consorcios, como 
es el caso de Construméxico para proyectos civiles y Xcniméxico 
para servicios técnicos. "No es fácil encontrar en otros países en 
desarrollo grandes empresas privadas de ingeniería, con centena- 
res de ingenieros, como son Bufete Industrial e Ingeniería Pana- 
mericana, de México. Los consorcios de exportación de servicios 
de construcción y de ingeniería o tecnicos (Construmexico y Tec- 
nimexico) tampoco son usuales".' 

La mayor parte de exportaciones de tecnología mexicana 
están dirigidas hacia America Latina y en menor medida a los 
países desarrollados, así como a los países en vías de desarrollo 
exportadores de petróleo, como se desprende del cuadro núm. 4. 

En el sector acero, las exportaciones de tecnología fueron, 
además de hacia la América Latina, a Irán, Indonesia e Iraq. 
Resalta el hecho de que en este sector, las exportaciones extra- 
regionales son todas de una sola empresa siderúrgica: HYLSA 
(Hojalata y Lámina, S.A.), poderosa compañía fundada por el 
Grupo Monterrey desde 1942 y controlada por el subgrupo ALFA. 

El complejo siderúrgico H ~ A  ha patentado un proceso para 
reducir hierro esponja por medio de la reducción directa del 
mineral; se trata de una novedosa tecnología, para uso interno y 
de exportación, que consiste en sustituir el carbón por otra fuente 
reductora, que es el gas natural, el cual también tiene capacidad 
para combinarse químicamente con el oxígeno contenido en el 
mineral de hierro. 

El llamado proceso "Hyl" permite reducir costos económi- 
cos considerables y un mejor aprovechamiento del material. Esta 
tecnología mexicana se utiliza en la enorme planta siderúrgica 
del Orinoco con capacidad de producción de 2.1 millones de to- 
neladas anuales, instalada en Puerto Ordaz, Venezuela. 7hmbien 
se aplica en Brasil, Indonesia, Irán, Bnzania y Zambia; su uso 
tiende a generalizarse en más de una docena de países, entre ellos, 
España, Argelia, Libia, Egipto y Japón.' 

'Idern, pp. 168-169. 
2 ~ b r a h a m  Nuncio. El Gncpo Morl~crrey. Ed. Nueva Imagen, México, 1982, pp. 

242-243. TanibiCn vCase I~ifomacidn Cieiirlfica y Tecnol6gica, vol 11, núm. 35-36. 
México 15-30 de diciembre de 1980, pp. 30-32. 



Aunque resultado de un proceso de concentración económica 
muy elevada en México, la exportación de tecnología se ha visto 
reforzada por la creación de instrumentos para su promoción. 
Desde 1973 se da un reintegro de 11 por ciento del valor total 
exportado, cuando la proporción mexicana de tecnología es de M 
por ciento o más; desde 1975, el 4 por ciento más de reintegro 
si se exporta por consorcio y también se ha dado exención de 
impuestos a la importación de equipos, cuando los mismos se 
utilizan en algún proyecto en el exterior. Esto es en cuanto a 
incentivos fiscales. 

En cuanto a cobertura de riesgos se han otorgado garantías 
de crédito que cubren riesgos de pre y postembarque; en cuanto 
a financiamiento se han dado créditos para la exportación de 
servicios de  construcción a través de BANOBRAS y créditos para la 
exportación de manufacturas por FOMEX cubriendo también los 
mecanismos de pre-exportación. Además se ha establecido dentro 
de la estructura del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 
el Centro de Asesoría en Rcnología y Calidad, con el fin de 
cumplir con este propósito. Entre las funciones de este Centro 
se encuentran las de brindar asesoría en materia de requisitos 
de normas y calidad para productos de exportación y orientación 
tecnológica para exportadores con problemas de producción. 
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Cuadro 5 

Destino de la exportaci6n de servicios 
y de tecnología del IMP en 1980 

Corpomcibn Estatal Petrolera Ecuatoriana 
Cmusot-Loue 
Egyptian General Petroleum 
Empresa Colombiana de Petróleo 
Empresa Productore de Derivados del 
Petr6leo de la Habana 
Escuela Superior Poliécnica del Litoral 
Fertilimtes de Centroam6rica S.A. 
Lummus Company and Reynold Metal, Co. 
Refinadora Costarricense de Petróleo 
SMF Internacional 
The Kendall Company 
Texas Platics. Inc. 
Ministerio de Minería Hidrocarburo y 
Energía Nuclear 
Naviera P6rez Company 
Organizaci6n de las Naciones Unidas pani 
el Desarrollo Industrial 
Petr6leo Brmileiro 
Petroleum Company of Jamaica LTD 
Petróleos de Perú 
Plicoflex In. 
Direcci6n General de Minería 
Ve Aussenhandelsbetrieb invest Export 
Refinerías de Petróleos del Norte. S.A 
Gas del Estado, Complep Petroquímico 
de Bahía Blanca 

Ecuador 
Francia 
Egipto 
Cobmbia 

Cuba 
Ecuador 
Costa Rica 
EUA 
Costa Rica 
Francia 
EUA 
EUA 

Guatemala 
Argentina 

Austria 
Brasil 
Jamaica 
Perú 
EUA 
R. Dominicana 
RDA 
España 

Fuente: Edmundo Flores. et al, Op. cit. p. 97. 
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Capítulo 11 

Cuadro 6 

Grupos monopólicos mexicanos 
que han trasnacionalizado sus capitales 

y destino de sus inversiones 

VISA 

FIC-BANPAIS 

GRUPO ICA- 
ATIANTICO 

Admiral Trade Co. 
lnternational Meat and 
Food Products Inc. 
Hylsa lnternational Corp. 
Electrónica Aural Ltd. 
Asociación Exterior 
(Comercio).: 
GHH Sterkrade 
Pullman Swindell 
Kawasaki Heavy lndustries 
Continental Traing Co. Inc. 
Pina Food Products Co. 
Development Overseas 
Bussines Corp. 
Dob Ditributing Cap. 
Dob Food Corp. 
Multinational Investment Cap. 
N.V. lndian Investment Corp. 
Olympia Chesse Corp. 
Laredo National Bank 
lmpex lntemational Corp. 
AJ.F! Food Producb. Co. 
First Latin American 
Centroamericana de Vidrio. S.A. 
Sílice de Costa Rica. S.A 
Basividrio. S.A 
Vidrios Domésticos. S.A 
Centroamericana de Tapas y Sílice 
Sílice de Centroamérica 
Distribución Industrial y 
Comercial de Centroamérica 
Distrib. Ind. y Com. de C.A 
Fomento Industrial 
Centroamericano. S.A. 

Incantrobas 
Hierro Guayana 
Grandicon 
Pretejel 
ICA-Consorcio Guinad 

n.d. 
Sudamérica 
n.d. 

RFA 
EUA 
Japón 
n.d. 
EUA 

EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
n.d. 
n.d. 
Guatemala 
Costa Rica 
Brasil 
Venezuda 
Costa Rica 
Guatemala 

Nicaragua 
Costa Rica 

Centroamérica 

Rep. Dominicana 
Venezuda 
Colombia 
Brasil 
Sudamérica 
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GRUPO CHIHUAHUA- 
COMERMM 

DESC 
BANAMM 

CAMESA 

PAG UALI-ALEMAN- 
AZCARRAGA 
PEMM 

AHMSA 

FERTILIZANTES 
FOSFATOS 
MEXICANOS. 
FERTIMM. GUANOS 
Y FERTILIZANTES. 
S.A. 

ICA-Empresa Mendoza 
Empresas de Construcción y 
Metalurgia 
Colmesa 
Aguapozos 
Dwersas empresas (n.d.) 

Industrias en Denver, Color. 
Industrias en El Paso. Tex. 
Comercial (seguros) 
Comercial (seguros) en Chicago 
Comercial (seguros) en Laiino 
ArnBrica 
A través de Campos Hermanos. 
S.A. (matriz en MBxico) y Gwpo 
Industrial Hermes (sucursales 
en EUA) poseen acciones 
en la empresa Combustion 
Engineering lm. de Connecticut 
Empaques de Celubsa S.A 
Cydsa-Planta de Celofán 
Méico Trading Inc. 
DM-Nacional 
Industrias Nacobre 
Condumex-Conducen 
Camesa 
Camesa 
Industrias Peñoles. S.A. 
Quirey Do. Brasil, S.A 
Peñdes Metals and Chemicak, 
lm. 

Acciones en American Air Lines 
Pemex Corporalion y Petrolera 
Ecuatoriana 
Pemex-Refractarios ColÑo - 
aluminados 
Pemex-Ferroaleaciones de Cromo 
Petronor (Petróleos del Norte 
de España) 
Altos Homos de Centroamérica 
Rimbros y Delher 

Inmobiiiirii Tochel, S.A. de C.V. 
FFM Overseas Limited 
FFM Training Nederland B.V. 
Fertilizantes Fosfatados Do Brasil 
Ind. e Comercio Limitada 
lntemational Phosphates Ud. 
FFM lnternatiinal Ud. 

Sudamérica 
Colombia 
Colombia 
Centrmmérica 

EU A 
EUA 
Puerto Rico 
EUA 

EUA 

EUA 
Costa Rica 
Sudamérica 
n.d. 
Guatemala 
Centroamerica 
Centroamérica 
Chile 
Panamá 
Brasil 
Brasil 

EUA 

Ecuador 

Sudamérica 
Sudamérica 

España 
Honduras 
El Salvador 

n.d. 
EUA 
EUA 
Brasil 
Brasil 
EU A 
EU A 

compaq
Rectángulo



SOMM 

NAFINSA 

CFE 
BICICLETAS CONDOR 
ICONSA 

DIVERSOS GRUPOS 

MINERA AUTLAN 

BUFETE INDUSTRIAL 

(BI) 

GRUPO PLIANA 

GRUPO MASECA 

GRUPOS PROTMA 

Fertilizantes del Istmo en 
Tacún Uman 
Fertilizantes de Centroamérica 
Fertica Acajutla 
Fertica 
Fertica 
Fertica 
Productos Químicos Agrícolas 
David, S.A. (Agrodavid) 
USAMM Fertilizen. Inc. 
Industrias Fairbanks Morse 
Centrocvnericana, S.A. 
Comisión de Vabres y 
Corporación Financiera 
CFE-Hidroeléctrica Fysayambo 

Bicicletas Condor 
La Estrella 
Dina-Centro de Desarrollo 
Industrial 
Zncamex-Refractarios y 
Ferroaleaciones 
Sargent Mexican Petroven 
Control Erosión 
Hotel Melia Caribbean 
Banco Mexicano Negro Humo 
Autlán 
Hornos Eléctricos 
Autlán Manganese 
Ainico lnc. 

BI 
BI 
BI 
BI 
BI 
Pimental y Asociados 
Empresas de Textiles y 
Confección: 
Fonnit Rogers Inc. Nebraska 
Fonnit Rogen Inc. Tennessee 
Fonnit Rogen Inc. Nueva Yok 
Area de Alimentos: 
Lutowation lntemational Corp. 
Derivados del M ~ Q  S.A 
Eiectra Food Machinety 
k i eca  Milling Corp. 
Micsion Food 
Anocem b Sauces 
aosa 
Alimentos Congelados 
Conservas de Centroamérica 
Empresas de Materiales para 

Guatemala 
Costa Rica 
El Celvedor 
Honduas 
Nicaragua 
Panamá 

Pename 
EUA 

Guatemala 

Ecuador 
Ecuador 

Ecuador 

Sudamérica 
Sudam6rica 
Sudamérica 
Sudam6rica 
Perú 
Panamá 
Venezuela 
EUA 
EUA 

Honduras 
Venezuela 
Nicaragua 
Perú 
Ecuador 
Rep. Dominicana 

EUA 
EUA 
EUA 

EUA 
Costa Rica 
EUA 
EUA 
EUA 
Costa Rica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Guatemala 
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GRUPO 
LANiAGORTA 

Construcción: 
Asiaiios Chilenos Pmtexa 
Aeroglas Brasileña 
Interconsuk 
Pmtexa Argentina 
Shuller Lobo 

Equipos Industriales Petroleros: 
Walworth Corporation. Fip, Inc. 
Lanzagorta International. Inc. 
N w  Jersey 
Laruagorta International. Inc. 
Msssachusseíts 
Lanzagorta Int. Inc. Ohw 
Lanzagorta Int Inc. Penwylvania 
Lanzagorta Int Inc. Texas 

CORDEMEX. S.A Sacos Andinos. S.A. 
(Participación) 

Chile 
ürasil 
Colombia 
Argentina 
Panamá 

EUA 

EU A 
EU A 
EUA 
EUA 

(Perú) 

i n  este caso. la fuente no aclara si son empresss o asociación comercial para h expor- 
tación. 
n.d. = no se expecifican nombres o lugares. 
Fuentes: Remitimos al núrnem 3 de las notas bibliográficas. 



Cuadro 7 

Establecimientos* bancarios y participación 
de inversiones en valores de la banca mexicana 

en el extranjero 1982 

Banco Partlclpaclón externa País o región 

BANAMM 

BANCOMER 

COMERMM 

SERFIN 

BANCO 
INTERNACIONAL 

Banamex-Nueva York 
lntermex Holding 
Banamex-Los Angeles 
üanamex-Holding Corp. 
Ammex-Holding Corp. 
Caliíornia Commerce Bank 
Banamex-Nassau 
lntermex Group 
Intermex Nassau 
Acciones en el Banco 
Latinoamericano de Exqortaciones 

Barcomer-Los Angeles 
Barcomer-Nueva York 
Barcomer-Londres 
Barcomer-Lslas del Gran Caymán 
The Gmssmont Bank Caliíornia 
50 oficinas y sucursales del 
Grossmont Bank Callornia 
Barcomer-Sáo Paulo 
Bancomer-Madrid 
Barcomer-Tokio 
Acciones en el Libra Bank 
Acciones en el European Brazilia 
Bank 
Acciones en el Banco 
Latinoamericano de Exqortaciones 

EUA 
lnglaterra 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
Bahamas 
Luxemburgo 
Bahamas 

Panamá 

EUA 
EUA 
lnglaterra 
Indias Occident. 
EUA 

EUA 
Brasil 
España 
Japón 
lnglaterra 

Europa 
Panamá 

Comermex-Los Angeles EUA 
Comermex-Nueva York EUA 
Comermex-Londres Inglaterra 
Comermex-Islas del Gran Caymán Indias Occident. 
Comermex-Madrid España 
Comermex-So Paub Brasil 

Seríín-Los Angeles EUA 
Seríín-Nueva York EUA 
Seríín-Londres Inglaterra 
Serfin-Nassau Bahamas 
Acciones en Euro Latinoamerican 
Bank Europa 

B. Internacional-Nueva York EUA 

B. Internacional-Islas del Gran 
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Cay mán 

SOMM Comex-Nueva York 
Somex-Islas del Gran Caymán 

BANCOMMT Participación en lntermex 
NAFINSA Participación en lntermex 
BANPAIS Controla una parte del consorcio 

bancario internacional IBERO 
PARTNERS con sede en Londres 

IMCE 24 consejerías y oficinas 
comerciales en el exterior 

OTROS BANCOS 
MEXICANOS 
(N.D.) Bancos en París 

Bancos en Washington 

Indias Occident. 

EUA 
Indias Occident. 

Inglaterra 
Inglaterra 

Inglaterra 

Francia 
EUA 

' Establecimientos = se incluyen sucursales, agencias y dicinas de representación 
sin desglosar. 
n.d. = no se encontraron los nombres y lugares correspondientes en las fuentes 
consultadas. 
Fuentes: Remitimos a la nota bibliográfica número 18. 

Cuadro 8 

Instituciones financieras de México 
que (principalmente desde el euromercado) 

han otorgado préstamos internacionales 
1971 -1 983 

Bancomer 

Banamex 

Comennex 

Serfín 

Banco de Londres y México (recientemente integrado a Serfín) 

Nafinsa 

Bancomext (a través de Intermex) 

Banco Internacional 

Syndicate of Mexican Banks' 

No se especifica quiénes lo integran. 
Fuentes: Remitimos a la nota bibliográfica número 18 



Cuadro 9 

Algunas empresas e instituciones mexicanas a los cuales la 
banca mexicana ha concedido créditos desde el exterior 

1971 -1 983 

Pemex 
Nafinsa 
Banobras 
Comisión Federal de Elecbicidad 
Cía Fundidora de Fiemo de Monteney 
Cementos Guadahjara. Califomia Anáhuac y Tolteca 
Teléfonos de Méico 
HYLSA de MBxico 
Industria Química del Istmo 
Cía Nacional de Cobre 
Bancomexi 
Banrural 
Banco Comex 
Pycasa 
Celanese Mexicana 
Mexicana de Aviación 
Perforaciones Marítimas de México 
Fertilizantes de MBxico 

Fuentes: Rosario Green. Estado y banca trasnacional en México. Ed. Nueva Imagen. 
México. 1981. Apendice III. uno más uno. 3 de abril de 1982, p. 11; 7de abri de 1982, 
p. 10; lo de julio de 1982, p. 1 y 10 de septiembre de 1980. p. 11. 

Cuadro 10 

Algunos países a los cuales 
la banca mexicana ha otorgado préstamos 

(principalmente desde el euromercado) 
1 9781 981 

1. México 
2. Honduras 
3. Brasil 
4. Chile 

5. Ecuador 
6. Brasil 
7. España 

Fuente: J.M. Q u i j o .  MBxico. . . Op. cit. El monto de los prestamos y datos mayormente 
detallados aparecen en este libro. 
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Cuadro 11 

Inversiones en bienes inmuebles y otras propiedades 
de mexicanos en el extranjero 

1982 

Lugar Propiedadea 

1. San D i o  7 522 departamentos habitacionales. Entre 
el 5 y el 10 por ciento de los terrenos del 
condado 

2. Coronado Shores lsla Coronado 1 653 departamentos entre algunos propie- 
tarios figuraban Baname~ Sefin y Banco 

3. La Joya 

4. Los Angeles 
5. San Francisco 
6. Long Beach 
7. San Isidro 
8. Beverly Hills 

9. lsla Padre del Sur 

10. Brownsville 

11. Mc. Allen 
12. Harlinger 
13. Edinburg 
14. Corpus Chhti 
15. Alice 
16. Eagle Pass 
17. Del Río 
18. Alpine 
19. Houston 
20. San Antonio 
21. Dallas 
22. El Peso 
23. Austin 

Continental 
801 departamentos y entre el 20 y 40 poc 
ciento de los terrenos 
1 200 departamentos 
65 departamentos 
71 departamentos 
12 departamentos 
11 departamentos (de 8 millones de dólares 
cada uno) 

12 hoteles de propiedad total y otros 12 
en propiedad asociada. El 40 por ciento 
del elegante balneario del mismo nombre y 
lujosos condominios en una faja de m& de 
7 kms. de largo en terrenos frente al mar. 
190 propiedades en Rancho Viejo y 80 
en Valley Country. En total suman 1 730 
propiedades 
52 propiedades 
101 propiedades 
90 propiedades 
48 propiedades 
9 propiedades 
5 propiedades 
90 propiedades 
11 1 propiedades 
2 250 propiedades 
3 O10 propiedades 
1 750 prwiedades 
6 350 propiedades 
382 propiedades 



24. Tucson 1 920 propiedades 
25. Phoenu 870 propiedades 
26. El Centro 248 propiedades 
27. Nogales 82 propiedades 
28. CaYxico 16 propiedades 
29. Parajes Semidesconocidos 400 propiedades 
(n.d.) 

NUEVO MD(IC0 

30. Ruidoso 
31. Doña Ana 
32. La Unión y Canutillo 
33. Fabens 
34. Las Cruces 
35. Alamo gordo 
36. Hatch 

837 propiedades 
18 propiedades 
21 propiedades 
18 propiedades 
13 propiedades 
8 propiedades 
11 propiedades rurales para sembrar 25 
variedades de chile para el mercado de los 
EUA 

NUEVA YORK 

37. Nueva York 653 propiedades 

38. Nueva Orleans 

39. St. Petersburg 

40. Miami Beach 

41. Vail 

Existen propiedades sin especificar su nú- 
mero (n.d.) 

FLORIDA 

Más del 50 por ciento de los 300 condomi- 
nios de la ciudad son propiedad de mexica- 
nos 
n.d. 

COLORADO 

Es un centro vacacional del 'jet set' interna- 
cional. El valor de las propiedades de mexi- 
canos en w l b  y condominios asciende a 15 
millones de d6lares 

42. Boston 30 propiedades 

UTAH 

43. Park Cuty (montaiias de Wa- n.d. 
satch) 

n.d. = m se especifica el lugar o el número de propiedades. 
Fuentes: Remitimos a la mta bibliográfica número 29. 



Capítulo IV 

Cuadro 12 

Tasas de crecimiento de los activos 
y las ventas de grandes empresas mexicanas 

1976-1 983 
(Porcentajes Reales) 

~ - - 

Ventas 1976-1981 
Grupos Activos 

1981-1983 1976-1981 1981-1983 1981-1983 
- 

1. Alfa 17.2 2.1 
2. Visa - 5.6 
3. Vitro - 17.9 
4. Desc 40.7 9.8 
5. Celanese 10.7 25.0 
6. Peñoles 7.2 12.4 
7. Minera México - - 
8. Luismin - 37.6 
9. Gis 21.6 4.6 

10. Condurnex 14.1 8.2 
11. Cydsa 2.7 4.7 
12. Nacobre 18.1 (2.5) 
13. Bimbo - 8.0 
14. Anderson Clayton (4.9) 17.5 
15. Gamesa 13.0 (8.2) 
16. Ind. del Hierro (0.6). - 
17. Tolteca 9.9 20.0 
18. Tamsa 8.1 50.9 
19. San Cristóbal 37.3 6.8 
20. Kirnberly Clark 11.8 16.0 
21. La Moderna 12.9 13.4 
22. Nestlé - 7.8 
23. Pliana - 5.3 
24. Continental - 14.8 
25. Purina 13.3 24.3 
26. Ponderosa lnd. - (28.3) 

Fuente: CIEN. LOS grandes grupos económicos. pp. €-7. 
Dato de 1982. 



Estadísticas complementarias 

Cuadro 13 

México: 
exportaciones de bienes. 
~om~osición porcentual 

y tasas de crecimiento 1980-1 985 
Com k"=i=ión 

porcentual Tasas de critclmlento 
Exportaciones: 

lW0 1985 1982 1983 1984 1985 

Totales 100.0 100.0 6.5 5.1 8.4 -9.6 
Petroleras 64.1 67.0 13.3 -2.3 3.5 -10.8 
No petroleras: 35.9 33.0 4.0 12.6 20.4 -7.1 
4 Tradicionales* 10.5 9.1 1.0 4.2 7.5 -10.7 
b) No Tradicionales* 12.7 18.8 1.6 32.5 51.0 0.6 

Fuente: ONU. Estudio.. . 1985, op. cit.. p. 435 
Se reíiere a las principales. 

Cuadro 14 

México: 
tasas de crecimiento de las principales 

exportaciones no tradicionales 
1982-1 985 

Tasas de Crecimiento 
Expotiaclones 

1982 1983 1984 1985 

- Productos metálicos. 
maquinaria y equipo 

- Autopartes 
- Automóviles y camie 

nes 
- Productos químicos 
- Alimentos y bebidas 
- Minerales no metalk 

COS 
- Prod. siderúrgicos 
- Prod. petroquímicos 
- Otros 

Fuente: Idem, p. 435. 



Cuadro 15 

México: 
exportación de mercancías sector público y privado ! 

(1 98CL1987) 
(millones de dólares) I 

Año 
Total del Total del 

Cector Públlco M o r  Privado 

1980 11 513.2 3 898.7 

1981 15 859.3 4 242.8 l 

Fuente: Idem. 

Cuadro 16 1 

México: 
exportación de mercancias manufactureras 

del sector público y privado 
1980-1 987 

(millones de dólares) 

Año Total del Total del 
Sector Público Sector Privado 

Fuente: Idem. 
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Cuadro 17 

México: exportación de mercancías: 1980-1 987 
(millones de dólares) 

Petroleras No Petroleras 

fÚ10 Petróleo Petr* Agr0.p Extrac- Manufac- Total 
Crudo qufntk- cuariaa tivaa tureraa 

Fuente: INEQ~SHCP-Banco de México. Estadísticas del Comercio Extenor de México. Intor- 
mación Preliminar. enero de 1988. wl. XI. núm. 1. p. 7. 

Cuadro 18 

lndicadores mundiales: 
porcentajes de crecimiento del PIB 

(precios constantes) 

Mundo - 61.8 41.4 19.7 
Paises 
industriales 50.4 59.8 34.6 19.9 
Estados Unidos - 47.0 34.4 19.9 

Japón - 190.2 61.0 24.5 

RFA - 56.0 31.6 9.6 
Países en 
Desarrollo - 71.2 68.4 18.3 
América Latina 65.0 74.1 77.3 8.9 

Fuente: Orlando Caputo L. La economía mundial capitalista y América Latina. p. 186. 
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Cuadro 19 

Crecimiento de las relaciones económicas internacionales 
y del PIB (porcentajes de crecimiento en dólares constantes. 

Ultimo año respecto del primero) 

Exportaciones 56.4 78 5 222.2 -26.9 -27.3 
Mundiales 
(Activos bancarios y del - - 450.2 10.6 24.9 
exterior) 
IED de EUA en el exte- - - 65.0 -7.5 6.9 
rior y viceversa 
PIB países industrializa- 50.5 59.8 34.6 1.3 12.8 
dos 

Fuente: Idem. p. 193. 
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