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INTRODUCCION 

La economia mexicana ha cambizado sus objetivos y su patron tradicional de 

crecimiento: La estabilidad de precios y la liberalizaci6n econdmica ocupa hoy un 

lugar que anteriormente correspondia al crecimiento y al proteccionismo. La 

libertad econémica con el exterior y las politicas de librecambio se han 

consolidado. 

México esta inmerso en un proceso de cambio estructural profundo. El sector 

servicios es una de las ramas de la economia que presentan un grado de 

importancia como una alternativa del desarrollo economico. Sin embargo, se 

considera que la inversion extrarjera en el sector servicios ha sido poco 

estudiada, no obstante su importancia, debido posiblemente a la poca atencién 

que los economistas tedricos dedican a este sector al estudiar las distintas fases 

del desarrollo de un pais. En los ultimos aiios, ef panorama ha ido cambiando, 

las tendencias nacionales e internacionales en esta rama indican que la 

expansion de los servicios seguira siendo muy relevante para los paises, sobre 

todo tos que estan en vias de desarrollo. 

Uno de los principales aspectos que hacen notar que el sector servicios ha tenido 

mayor importancia es el proceso de exteriorizacion, esto es, que las empresas 

productoras de mercancias ya no tienen que producir sus servicios puesto que 

existen empresas independientes o filiales de Jas primeras que se dedican 

exclusivamente a producirlos. Esto reduce costos de inversion y aumenta ia 

productividad de las empresas. 

Existen distintas aseveraciones en lo que respecta a la inversién extranjera, por 

un lado, sé contempla como un complemento de la inversién local o como un 

factor que coadyuva al desarrollo de un pais. No obstante, también ha sido 

catalogada como una forma de penetracién de! capital dominante y que por lo 

tanto, provoca un jazo de dependencia. 
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Para el desarrollo del presente trabajo consideramos que ambos enfoques 

pueden catalogarse como extremistas en virtud de que la inversion extranjera 

puede operar en un pais de conformidad con la reglamentacién que éste 

establezca para tal efecto, sobre todo, ahora que la economia mexicana al igual 

que las demas economias enfrentan una economia mundial con tendencias a !a 

globalizacién economica que alienta fa formacién de bloques econdmicos de los 

paises desarrollados. En este contexto, se considera que las economias con 

menor desarrollo relativo, de alguna manera necesitan allegarse recursos que la 

inversion extranjera esta dispuesta a ofrecer. 

La inversion extranjera en sus inicios tendia a concentrarse principalmente en los 

sectores productivos por to que en el primer capitulo se trata de tener una vision 

global de {a Inversion Extranjera Directa en las distintas ramas de la economia, 

se estudia la evolucién de ésta y sus distintas formas de penetracién asi como 

tos montos que por flujos de inversion extranjera han ingresado a nuestro pais. 

El planteamiento de la evolucion de fa inversion extranjera se hace desde sus 

inicios (1870-1932), cuando la mayor inversién provenia de Inglaterra, aunque 

complementada con inversion francesa y norteamericana. En el periodo que va 

de 1940-1970 la Inversién Extranjera Directa se convierte en determinante en 

muchos procesos sectoriales, sdlo que ahora provenia de casi toda Europa. De 

1970-1980 la tendencia de {a Inversion Extranjera Directa pas6 a ser dominante 

en los sectores que habia penetrado. De 1980-1988 se inclind a ser selectiva ya 

que a partir de este lapso se hizo notoria su concentracién en el sector de los 

servicios. 

En el segundo capitulo se plantean las formas de regulacién de la inversién 

extranjera en el sector servicios, esto es la manera en que la economia Mexicana 

ha abierto sus fronteras a la Inversién Extranjera Directa (IED) a través de la 

desregulaci6n y liberacion de servicios, asi como !a firma de tratados para regular 

las formas y porcentajes en los que puede participar dicha inversion. Asi el tema



de los servicios fue uno de los principales puntos tratados en las negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio entre México, Canada y Estados Unidos. 

Bajo los principios de acuerdo multilateral, los tres paises han acordado los 

siguientes criterios para negociar fos servicios: Trato nacional, Nacién mas 

favorecida, restricciones de caracter general, cuantitativas y restricciones a 

prestadores de servicios de terceros paises. 

Cabe sefialar, que México ha excluido los servicios de Seguridad Social y de 

Educacion ya que éstos estan a cargo del Estado. 

A excepcién de estos servicios, todos jos demas iran abriéndose al mercado 

externo en forma gradual y bajo los principios de control y regulacién con la 

finalidad de que no causen estragos en las areas que atin no estan preparadas 

para una auténtica competencia con el mercado externo. 

En el tercer capitulo se analiza la tendencia de la inversion extranjera a la 

concentracion en el sector servicios durante el periodo analizado. Se trata la 

distribucién de dicha inversion en las distintas ramas del Sector: Restaurantes y 

Comercio; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; Servicios 

Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles; Servicios Comerciales, Sociales y 

Personales. Se pretende determinar los niveles de participacion de la Inversién 

Extranjera Directa en el sector servicios; asi como las repercusiones que se 

generan, en especial su participacion en fa generacion de empleos, asi como la 

mayor concentraci6n del ingreso en cada una de las areas de! Sector Servicios y 

su contribucién al crecimiento del PIE nacional. 

Existen elementos que permiten fograr un mejor desempefio de Ja Inversion 

Extranjera Directa en el sector servicios contribuyendo a incrementar los niveles 

de empleo, lo que a su vez constituye un factor que participa en la recuperacion 

de ta economia mexicana. En este trabajo se realiza un intento por identificar 

dichos elementos.



CAPITULO | 

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO. ORIGEN Y 
EVOLUCION. 

1.1.- La Inversién Extranjera. 

La inversion extranjera se puede clasificar en dos tipos: 

1. Inversion extranjera directa (1ED).- Es la “aportacion o colocacién de capitales 

a largo plazo en algun pais extranjero, para la creacién de empresas agricolas, 

industriales y de servicios. Les caracteristicas mas importantes de las 

inversiones extranjeras directas son: a) significa una ampliacion de capital 

industrial o comercial; b) ilega a paises donde existe relativa estabilidad 

econémica y politica; c) hay tres formas de penetracién: en forma 

independiente (empresas transnacionales), asociandose con capitales 

privados nacionales y asociandose con capitales publicos nacionales. La 

inversién extranjera directa significa una forma de colocacién de ‘os paises 

imperialistas”.’ 

2. Inversion extranjera indirecta.- “Conjunto de préstamos que un pais hace al 

exterior, también es Hamada inversion de cartera. La inversion extranjera 

indirecta se efectua a través de préstamos de organismos internacionales a 

gobiernos o empresas ptiblicas, y de la colocacién de valores bursatiles 

oficiales del pais receptor del crédito en las bolsas de valores del pais que 

otorga el crédito. La inversion extranjera indirecta es una forma de penetracién 

del imperialismo en otras economias”.? 

' Zorrilla Arena, Santiago y Méndez Morales, José Silvestre. Diccionario de Economia. Limusa 

{3a.Reimpresién), 1997, pag, 118. 

* Idem.. pag. 119.



Nuestro enfoque se centra en ta Inversién Extranjera Directa, la cual representa 

una ampliacién directa de capital iridustrial y comercial del pais al que llega, se 

ubica en las ramas y sectores mas rentables de la economia donde existen 

pocos riesgos y grandes posibilidades de rentabilidad; generalmente se realiza 

por medio de Empresas Transnacionales (ET) que son filiales de matrices que se 

encuentran en el extranjero. 

Las IED llegan a las ramas donde rnayores beneficios pueden obtener, es decir, 

a las actividades mas dinamicas coro son Ia industria de la transformaci6n y los 

servicios, especialmente, los turisticos y los comerciales. 

Las ET se pueden caracterizar como empresas que controlan !a tecnologia 

avanzada (tecnologia de punta), controlan los principales medios o canales de 

comercializacion, son las principales importadoras y exportadoras y a veces 

desplazan la empresa nacional, en algunas ocasiones lievando a cabo la practica 

de una competencia desleal. 

Una de las formas mas eficaces utilizada por las ET para ocultar y transferir 

ganancias a su lugar de origen es el llamado comercio intrafirrma o comercio 

cautivo, el cual consiste en fa canalizacion de una parte del comercio 

internacional hacia relaciones comerciales entre filiales y casas matrices (30 a 

40% del comercio mundial), mediante este comercio se ejercen practicas de 

sobrefacturacién de importaciones y subfacturacidn de  exportaciones, 

mecanismo eficaz para ocultar ganaricias y remesas de utilidades por canates no 

convencionales reglamentados en Ia ley para tal efecto. 

Podemos resumir que la ET es la forma histéricamente condicionada en que 

aparece el monopolio internacional en la etapa de la crisis general del 

capitalismo, esto es, un monopolio internacional de nuevo tipo en cuanto a la 

forma y mecanismos que utiliza tantc para establecer el control de la produccién



a escala mundial, como para garantizar el logro de su objetivo primordial, la 

maximizacién de sus ganancias. 

Tedricamente las ET se caracterizan por: 

1) Que el alto grado de concentracién y centralizacién del capital exige la 

teproduccion de éste a escala internacional, pues los marcos estrictamente 

nacionales de los estados capitalistas resuitan demasiado estrechos. 

2} Que se internacionalizan los proceso de trabajo y valorizacién de! capital, en 

otras palabras, que el proceso de produccién de plusvalia en su conjunto, se 

internacionaliza. 

3) Que se internacionalizan cada una de las fases de! ciclo del capital alcanzando 

el proceso de acumulacién capitalista y por tanto un caracter internacional 

cualitativamente nuevo. 

4) Tienen una direccién altamente centralizada, por mas grande que sea y por 

muchas subsidiarias que tenga en el mundo, todas las operaciones se 

coordinan desde un centro unico. La oficina central de una ET puede coordinar 

y controlar las actividades de sus filiales extranjeras a un grado no imaginado. 

Semejante forma de direccién sdlo ha sido posible gracias ai desarrollo 

revolucionado de las comunicaciones en todas sus ramas: viajes aéreos 

rapidos y seguros, la existencia de un sistema de teléfonos, telégrafos y telex 

eficiente y la disponibilidad de computadoras capaces de ordenar y procesar 

una gran cantidad de informacién y procesos de control a nivel internacional. 

5) Son empresas que operan a través de grandes monopolios internacionales, lo 

que significa que sus operaciones tienen un alto contenido externo. 

6) Realizan operaciones en el extranjero mediante una red de filiales; éstas



  

ejecutan desde investigaciones cientificas hasta produccién y venta de 

productos terminados. 

7) Tienen inversiones directas de capital en varios paises. 

8) Tienen una perspectiva genuinamente global, sus ejecutivos toman decisiones 

de mercados, produccién, tecnologia e investigaciones en funcidn de las 

opciones disponibles en cualquier parte del mundo. 

9) Son entidades integradas, sus filiales se compran y se venden unas a otras, 

estableciéndose !os niveles de produccion y precios de cada filial, en funcién 

de maximizar ganancias, no para cada una de éstas, sino para la empresa 

como un toda, en sus operaciones mundiales. Esta estrategia les posibilita un 

amplio campo de maniobra para burlar impuestos, reparticién de utilidades, 

etc. Su objetivo es el de maximizar ganancias a largo ptazo, pero éste se 

traduce en otros de caracter mas mediato como son el control y ampliacién de 

las fuentes de materias primas y de los mercados, asi como un alto nivel 

tecnoldgico en el desarrollo de nuevos productos.? 

Existen diferentes teorias que tratan de explicar, por un lado, “las ventajas” de las 

corrientes internacionales de la inversion, el comercio, la transferencia de 

tecnologia y !a instalacién de las ET. R. Vernon y Jhon H. Dunning, tedricos no 

marxistas, afinman que los paises en vias de desarrollo son quienes reciben 

éstos beneficios. 

Concretamente, estas teorias tratan de demostrar que la IED contribuye al 

crecimiento y bienestar de fos paises receptores mediante !a implantacién de 

tecnologias modernas que conducen al incremento de la productividad de los 

capitales nacionales. 

* Lenin V. L El imperialismo, fase superior del capitalismo. ed. Progreso, Mosct, 1974, pag. 88.



R. Vernon afirma que los paises en desarrollo dependen de la tecnologia de los 

nuevos mercados y de los nuevos patrones de consumo y que el efecto que 

causan las empresas multinacionales en las balanzas de pagos no es de gran 

importancia, en comparacién con los beneficios obtenidos cuando al instalarse 

hay una sustitucién de importaciones. 

Para Ounning las empresas multinacionales ofrecen a los paises receptores 

conocimientos, capital y un modelo empresarial que puede afectar el bienestar 

econdémico del pais que la recibe en forma positiva o negativa dependiendo de 

las politicas microeconémicas, macroeconémicas o reformas institucionales de 

los estados-nacién. Lo anterior, lo explica en el siguiente parrafo: 

“Debemos aceptar que casi siempre habra un conflicto de objetivos entre la 

empresa nacional y tos estados-nacién en que opere. Pero esto no quiere decir 

que la comunidad se encontraria en mejores condiciones con una cantidad 

menor de inversion extranjera. Para saberlo necesitamos especificar previamente 

nuestras metas econdmicas y sociales; formular un modelo para evaluar la 

contribucién de las empresas de propiedad extranjera, a estas metas; y examinar 

la forma en que podria aumentar esta contribucién mediante politicas 

microeconémicas, macroeconémicas o reformas institucionales mas eficaces, 

antes de criticar a las subsidiarias extranjeras por las redundancias de fuerza de 

trabajo que derivan de sus programas de nacionalizacién dentro de las plantas, 

los gobiernos y sindicatos de tos paises receptores deben estudiar la manera de 

reducir al minimo las dificultades resultantes de estas redundancias.” * 

Por otro lado, tenemos las teorias marxistas en las que destaca la teoria leninista 

del imperialismo, la cual juega ur pape! muy importante en e! estudio del 

capitalismo en su fase monopolista y ésta se expresa en cinco rasgos 

fundamentales. 

* Palloix, Christian Las firmas muftinacionales y el proceso de internacionalizacion, ed. Siglo XX1, México 
1977, pag. 12.



1) La concentracién de la produccién y del capital ha liegado a un grado tan 

elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempefian 

un papel decisivo en la vida econdémica. 

2) La fusion del capital bancario con el industrial y la creacién sobre la base de 

este capital financiero, de la oligarquia financiera. 

3) La exportacion de capitales, a diferencia de la exportacién de mercancias, 

adquiere una importancia particularmente grande. 

4)La formacién de asociaciones rnonopolistas de capitalistas, las cuales se 

teparten el mundo y 

5) La terminacién del reparto territorial del! mundo entre fas potencias capitalistas 

mas importantes. 

En estas consideraciones Lenin trata de explicar el por qué los capitalistas 

tienden a la reparticién del mundo y a la expansion dei mercado mundial y 

concluye diciendo que este proceso es inherente al sistema capitalista. 

Recientemente surgen autores como Stephen H. Hymer y Christian Palloix, 

configurandose como autores marxistas, enfocando su andalisis hacia las distintas 

formas que ha adquirido el proceso de internacionalizacién del capital. 

Para Patloix, la empresa multinacional “se reduce simplemente al sector de la 

internacionalizacion del capital, internacionalizacién concebida como un proceso 

de acumulacion de capital a escala internacional o como una interpretacién de 

los capitales nacionales”.*® 

Por otra parte, Hymer sefiala que las compafias multinacionales tienen tres 

caras intimamente relacionadas: los movimientos internacionales de capital, la 

produccién capitalista internacional y e! gobierno internacional. 

* Palloix, Christian, op. cit. pag. 70-71. 
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De acuerdo a lo anterior, el estudio de la empresa transnacionalt no debe 

enfocarse solamente a sus caracteristicas internas, sino que debe considerarsele 

como el efecto y el mecanismo de fa valorizacién del capital, esto es, en una 

etapa distinta de acumulacién, en la cual los margenes de ganancia de las 

grandes corporaciones rebasan el crecimiento de la demanda efectiva; de ahi la 

necesidad de la busqueda de nuevos mercados fuera de su ambito geografico 

que ademas de dar salida a sus excedentes de capita! permiten llevar a cabo sus 

innovaciones de productos tecnolégicos y técnicas de comercializacién, entre 

otros, ampliando a nivel mundial la esfera de la circulacidn de ja produccidn y del 

mismo capital financiero. 

Ahora bien, de acuerdo con Palloix , hay que tener presente que la circulacién de 

mercancias no puede explicar por si sola el proceso de valorizacién de! capital, 

sino hay que tomar en cuenta ademas que la circulacién de mercancias, la 

circulacién monetaria y el mismo proceso de produccidn; ia unidad de estos 

ciclos es la que permitira la percepcidn clara de las relaciones sociates dentro det 

proceso de produccidn capitalista. 

A fin de contar con una visién mas precisa de la internacionatizacion de las 

relaciones sociales de produccién, resulta necesario considerar los ciclos D...D" 

(dinero-dinero valorizado) y M...M’ (mercancia-mercancia valorizada). 

Palloix explica que el ciclo D...D’ determina la base de esta nueva etapa del 

sistema de produccién a nivel mundial; la incorporacion de la fuerza de trabajo 

internacional al ciclo de produccién que se da a nivel internacional, manteniendo 

Ja disociacion de la fuerza de trabajo de tos medios de produccién. Por otro iado, 

el ciclo M...M' determina la manera en que la plusvalia y la tasa de ganancia se 

expresan como relaciones capitalistas, como un movimiento de capital y de las 

rentas monopolistas. 

La etapa de intemacionalizacion dei capital, define al imperialismo como el 
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proceso de acumulacién en su fase monopolista que se fundamenta en la alta 

concentracién y centralizacién del capital que se cristaliza en ias llamadas 

corporaciones multinacionales. 

Muchos autores abordan el tema y califican a estas grandes corporaciones como 

Muttinacionales en virtud de que consideran que en el! proceso de 

internacionalizacion se pierde fa nacionalidad del capital; sin embargo, para la 

realizacién de este trabajo hemos decidido adoptar el concepto de Empresas 

Transnacionales utilizado por Fernando Fajnzylber y Martinez Tarrago, quienes 

consideran a la empresa transnacional como aquélla empresa “...cuyo origen, 

direccién y propiedad corresponden a residentes de un pais desarrollado de 

economia de mercado y que realizan actividades productivas a escala 

internacional...”.* 

* Fajnzylber, Femando y Martinez Tarragé T., Las Empresas Transnacionales, expansion a nivel mundial y 
proveccign en la industria mexicana, FCE. México, 1976, pag. 9.



1.2.- Origen de La Inversion Extranjera en México. 

En afios anteriores a la Revolucién Mexicana, las transacciones con el exterior 

casi fueron inexistentes, sobre todo en tas que participaban los Estados Unidos 

debido a que no contaba con capitales disponibles para invertir en el extranjero, 

su intervencién se limitaba a obtener grandes extensiones de tierra por medio de 

las invasiones e incluso llegaron a la agresién militar, esta situacién dio por 

resultado la pérdida de gran parte del territorio nacional. 

Los instrumentos de tipo comercial en este periodo tuvieron poca importancia, en 

este sentido Gran Bretafia aventajo a Estados Unidos en ta penetracién mediante 

créditos, inversiones directas e intercambio comercial debido a su posicién de 

pais capitalista avanzado respecto a los demas paises. En tales circunstancias 

Inglaterra estaba en condiciones tanto de ampliar sus mercados como de invertir 

en el exterior en forma directa e indirecta (inversiones directas y titulos de 

deuda). 

Las inversiones inglesas en México durante 1824-1825 se dieron principalmente 

en la adquisicién de valores y explotacién de recursos naturales, basicamente, 

metales preciosos, alcanzando 10 millones de pesos aproximadamente. No se 

tienen datos de inversion en otras rarnas. 

Las inversiones indirectas inglesas rebasaron a las de tipo directo en esos afios. 

Inglaterra realiza empréstitos a México por valor aproximado de 7 millones de 

libras esterlinas (35 millones de pescs mexicanos), al tipo de cambio de 5 pesos 

por tibra. 

Asi, rota la dependencia directa de Espafia, México comienza a gravitar en fa 

érbita de Inglaterra, el pais mas poderoso de !a época. Francia también 

interviene en México al enterarse de las condiciones imperantes. 

En estas condiciones termina una de las etapas mas dificiles de nuestro pais 
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como nacién independiente, con una deuda exterior de 80 millones de pesos y 

una deuda interna de 39.5 millones de pesos y con una economia atrasada y 

dependiente. 

En las siguientes décadas la accién intervencionista de las grandes potencias ya 

no se manifestaria en forma de invasiones militares ni de tipo anexionista, sino a 

través de inversiones directas, de empréstitos y de dominio comercial, 

“correspondiendo a la época de desarrollo de los grandes monopolios capitalistas 

a escala internacional y a mayor madurez del sistema capitalista’.” 

En el periodo porfirista (1877-1910) se da un proceso de reacomodo y desarrollo 

mas o menos acelerado del sistema capitalista, ligado a los profundos cambios 

de la economia internacional y que en México se manifestaron como un conjunto 

de transformaciones que to vinculan aun mas con éstas. 

Los cambios originados en Europa y Estados Unidos se debieron ai proceso de 

concentracion y centralizacién def capital, lo que originaba cambios substanciales 

en la division internacional del trabajo, expresandose también como una fuerte 

demanda de materias primas y de alimentos, por parte de los paises centrales, 

esa demanda era cubierta en gran medida por fos paises como México. 

La estrategia de Porfirio Diaz se resumia en tres aspectos: 

1) Crear condiciones econdémicas favorables a la inversion extranjera. 

2) Facilitar y estimular las exportaciones. 

3) Procurar la estabilidad politica y !a paz social. 

La inversion extranjera se orient6 hacia la mineria, los ferrocarriles y los bancos, 

posteriormente a la energia eléctrica y a la industria manufacturera, no obstante, 

para 1911, la inversion extranjera sobrepasaba las dos ultimas actividades en la 

extraccion y la exportacion de petrdleo. 

* Cecefta Gamez, José Luis, México en la dérbita imperial, las empresas transnacionales, ed. et Caballito, 
México 1970, pag. 124.



Respondiendo a los requerimientos de los centros industriates, la inversion 

extranjera va ubicandose preferentemente en las actividades de exportacién de 

productos primarios, asi como en la construccién de la infraestructura que tales 

actividades requerian. 

La época de la revolucién mexicana se puede caracterizar como un proceso de 

cambios estructurales, econdmicos, sociales y politicos que pretendian acelerar 

el proceso econdémico de México. 

En el periodo Maderista no se vieron cambios importantes en politicas para la 

inversién extranjera, lo unico notable en este aspecto fue {a restriccién al 

personal extranjero en los ferrocarriles y un pequefio impuesto a fa industria 

petrolera. Hasta Carranza no se inicié una modificacién substancial de las bases 

legales donde se apoyara la actividad econdmica de los intereses extranjeros. El 

nacionalismo crecié, entonces con gran fuerza transformandose gradualmente en 

constante rechazo hacia los extranjeros ante las resistencias, amenaza y 

acciones de los intereses y gobiernos norteamericanos contra fas politicas 

revolucionarias. 

Durante los diez afios de guerra civil, el desarrollo econdmico de México se vio 

seriamente afectado, para 1912 los centros mineros empezaron a ver lesionadas 

sus actividades por las dislocaciones en fos transportes, los asaltos y los 

problemas laborales, pero jas grandes empresas mineras, a pesar de 

encontrarse en zonas revolucionarias pudieron defenderse de los embates de ta 

lucha armada y atin aumentar su produccidn. La industria eléctrica ligada tanto a 

los centros urbanos como a la industria minera, resintiéd un tanto los efectos de ta 

Revolucién pero no de manera dramatica. La producci6n de la industria petrolera 

no refiejd jos trastornos del pais, pues la extraccién aumento afio tras afio en 

proporciones extraordinarias de 3.6 millones de bariles en 1910 pas6 a 157 

millones en 1928, por tanto y a pesar de io que se dijo en el senado 

norteamericano en 1920, cuando se levé a cabo una investigacién sobre ta 
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situacién interna de México se vio que nila economia de los enclaves’ habia sido 

dafiada por la fucha, ni que hubiera una modificacién sustantiva de su naturaleza. 

La consecuencia importante fue que México perdiera su reputacién de sitio 

idéneo para ta inversién extranjera y su crédito quedé en entredicho por la 

suspension del pago de la deuda externa. 

Entre 1910-1920, la principal preocupacidon del capital extranjero en México fue la 

falta de seguridad que la guerra civil trajo consigo, a lo que deben agregarse los 

préstamos forzados, modificacién de régimen de impuestos mineros y petroleros 

y algunas disposiciones que podriar llevar a la confiscacion de las empresas de 

capital extranjero. Sin embargo, fueron la nueva legislacién petrolera de 1917 y 

las disposiciones sobre reforma agraria y legislacién laboral, lo que mas irrito a 

tos inversionistas extranjeros. 

La reaccién no se hizo esperar, se crearon organizaciones formales para 

defender tos intereses de fa comunidad extranjera de negocios como: la 

“American Association of Producers of Petroleum in México” y et “International 

Commite of Bankers of México”. Estas organizaciones sirvieron para encauzar las 

demandas de garantias para conservar el desempefio de sus actividades y 

mantener el estatus juridico y administrativo obtenido durante el porfiriato. En 

segundo lugar, estas organizaciones recurrieron a sus gobiernos para aumentar 

la previsién. 

Las tacticas empleadas por los afectados fueron varias, entre ellas, por ejemplo, 

el sabotaje de ja accién gubernamental, que ordenaba a jas empresas 

extranjeras petroleras registrarse e informar a! gobierno de sus estados 

financieros al negarse a cumplir con las decretos de Carranza de 1918 relativos a 

la solicitud de concesiones. 

*Enclave. consiste en fa economia de un terrttorio que se encuentra situada en un pais y que es explotado 

por extranjeros. En América Latina durante mucho tiempo se desarrollaron economias de enclave que en 

algunos casos aun subsisten, un ejemplo de economia de enclave es la penetracion de la United Fruit de 

Estados Unidos en tos paises de América Central que constituian verdaderos dominios de la empresa. 
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Las amenazas de usar la fuerza fueron constantes y la toma de Veracruz en 

1914 se considera como una reaccién norteamericana ante el trato preferencial 

de Huerta a los intereses ingleses, el control de la zona petrolera por parte de un 

jefe militar al servicio de las compajiias petroleras que mantuvo a la zona fuera 

contro! del gobierno Carrancista durante varios afios, puede verse como el 

empleo de la violencia para frustrar la accion gubernamental. La caida de Madero 

estuvo también apoyada por el embajador de Estados Unidos en México y 

algunas empresas norteamericanas, quienes lo acusaron de intentar confiscar 

sus intereses. 

En tos siguientes tratados se manifiestan las constantes intervenciones 

extranjeras en nuestro pais. El convenio de la Huerta-Lamont se confirmo el 16 

de junio de 1922, obligandose Mexico a reconocer una deuda de 1 451'737,587 

pesos, deuda que incluia la de los ferrocariles que fue refrendada por el 

gobierno mexicano. En este convenio México se obligo a pagar a un afio 30 

millones de pesos oro y 5 millones también pesos oro afectando para tal 

proposito e! producto total de los derechos de exportacién del petréleo y det 

impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los ferrocarriles, asi como las 

utilidades liquidas de éstos si !os hubiere. 

Del 14 de marzo al 15 de agosto de 1923 tuvieron lugar las conferencias de 

Bucareli. En éstas tos representantes del gobierno norteamericano plantearon 

como demandas centrales la no retroactividad de las disposiciones del Articulo 

27 de la Constitucién de 1917. Las seguridades del gobierno mexicano de que la 

aplicacién de dicho Articulo no tendria un caracter confiscatorio y el pago 

inmediato, efectivo y por su valor real de bienes de propiedad extranjera que se 

expropiaran por las autoridades mexicanas. 

Las negociaciones duraron casi cinco meses lo cual demuestra que los dos 

paises forcejaron ya que Estados Unidos atentaba contra la soberania nacional, 
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por sus demandas que  favorecian los intereses  extranjeros. 

Oesafortunadamente, México, otorgé concesiones como: 

1) La aceptacion de !a no retroactividad del Articulo 27 Constitucional, y 

2) El compromiso de que en caso de expropiacién de bienes de propiedad 

extranjera se pagaria en efectivo, en el momento de expropiarla y tomando como 

base el valor real, no el catastral. 

Estas disposiciones frenaban lo estipulado en el Articulo 27, asi como los logros 

de la reforma agraria y la politica de nacionalizaciones derivadas de la 

Revolucién. Los resultados de la Conferencia de Bucareli significaron un precio 

muy alto que pago Obregon para que Estados Unidos reconociera su gobierno 

en 1923. 

La politica de Plutarco Elias Calles que sucedié a Obregon a finales de 1924, 

volvié a irritar a fos intereses extranjeros, especialmente por su cardacter 

nacionalista en materia petrolera y agraria. 

Los banqueros y el gobierno de los Estados Unidos ahora encabezado por Jhon 

Calvin Coalidge de! mismo corte imperialista, trataron de impedir los lineamientos 

de la Revolucién Mexicana en su etapa constructiva. La situacién llego a un 

grado de extrema gravedad ya que se tomo la decisién de intervenir mititarmente 

en México. Gracias al conocimiento oportuno de la invasion y a la firmeza del 

gobierno de Calles, que entre ofras cosas, dio a conocer a todas las 

representaciones diplomaticas las intenciones de Estados Unidos y envid notas 

enérgicas al gobierno de ese pais de América, la amenaza pudo conjurarse. 

Cabe destacar que de 1920 a 1935 se da un periodo de institucionalizacion; 

participaban nuevos actores -campesinos y obreros- bajo la direccién del Estado, 

consolidado en el mismo periodo; se dan también fas bases para acabar con el 
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caudillismo militar, tomando como medidas la rotacién de jefes de zona. Por otro 

lado, en 1929 se dejan sentir los efectos de la gran depresién en México, al 

practicamente derrumbarse tanto las exportaciones como !as importaciones en 

un 51.2% y en un 56.1% respectivamente, no recuperando el nivel de 1929, sino 

hasta los afios de 1934-1935, en que se empieza a sentir un cambio en el 

comercio exterior derivado de la caida de los precios del petrdleo en 1934. 

En 1929, la situacién de México respecto a sus compromisos internacionales por 

concepto de deuda publica exterior se manifiesta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 

DEUDA EXTERIOR TITULADA Y NO TITULADA POR PAISES (1929) 
  

  

PAIS (MILLONES DE PESOS) % 

Estados Unidos 402.9 28.9 

Francia 387.2 27.8 

Gran Bretaha 289.4 20.7 

Hotanda 76.9 5.5 

Espaia 69.8 5.0 

Alemania 68.1 49 

Bélgica 57.7 44 

Suiza 43.1 3.1 

Total 4,395.1 100.0       
Fuente: Cecefta Gamez, José Luis.- México en la orbita imperial, pag. 117. 

Como puede verse en el cuadro 1, sobre México pesaba una gran carga por 

concepto de deuda exterior contraida principaimente desde la administracién de 

Porfirio Diaz, siendo los principales acreedores Estados Unidos, Francia y Gran 

Bretafia, poseyendo estos tres paises mas de las tres cuartas partes de dicha 

deuda. 

En cuanto a fas inversiones extranjeras directas, no se tienen datos concretos; 
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sin embargo, sabemos que las inversiones norteamericanas ascendian en 1929, 

a 682 millones de dolares. Las inversiones inglesas eran de 160 millones de 

libras esterlinas. 

Con Cardenas se da una temprana politica de “sustitucion de importaciones’, 

basada en un proceso de industrializaci6n que respondia a la demanda interna; 

su politica econdémica (politica de nacionalizaciones), pretendia favorecer a la 

clase obrera, !a construccién de las obras de infraestructura y a la proteccién 

contra la competencia externa. 

Como resultado de estas politicas, el sector externo responde con presiones 

sobre México principalmente en !o que se refiere a !as exportaciones de petrdleo 

que al ser nacionalizado ocasiona que los Estados Unidos suspendan sus 

compras, asi como el que interviene en otros paises para que también lo hagan, 

originando un descenso en las exportaciones de petrdleo. 

Al iniciarse el regimen Cardenista en 1934, la economia mexicana se encontraba 

todavia fuertemente dominada por monopolios extranjeros, a pesar de haber 

transcurrido ya mas de 15 afios de fa promulgacién de la Constitucién de 1917, 

donde se manifestaban claramente los ideales de independencia econémica de 

la revolucién mexicana. 

Las inversiones extranjeras, que en su mayor parte tomaban forma de filiales de 

grandes monopolios norteamericanos y europeos, alcanzaban un valor de 3,900 

millones de pesos en 1935. Su importancia estriba en que en ese afi, e! 

Producto Nacional Bruto (PNB) del pais fue de 4,500 millones de pesos, 

aproximadamente. 

Aunque en cifras globales, se puede tener nocién de la participacién de la 

inversién extranjera en la economia nacional, por lo que se trato de rescatar la 
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informacién que muestre algunos datos sobre las actividades econdmicas mas 

importantes en que operaban dichas inversiones en 1935. 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR RAMAS DE 

PRODUCCION EN 1935 

RAMA DE PROD. COMPANIA 

Energia 

Petroleo 

Electricidad 

Carbon mineral 

Mineria 

Com. y 

Transportes 

Teléfono 

Transportes 

Cuadro 2 

Cia. Mex. de Petrdleo “El Aguila” 

Standard Oi! Of New Jersey 

Sofina Op. Cia. de Luz y Fuerza 

American and Foreign 

American Smelting and Refining Co. 

American Smelting and Refining Co. 

American Metal Co. y Anaconda 

Cooper (oro, plata, plomo y zinc} 

Servicio Cable Western Union 

Ericson 

Cia. Intemational Telephone and 

Telegraph 

Ferroviario: Ferrocarriles Nac. de Mex. 

Aéreo-maritimo: Panamerican 

World Airways 

NACIONALIDAD = CAPITAL 

Anglo-Holandesa 

Norteamericana 

Canadiense-europea 

Norteamericana 

Norteamericana 

Norteamericana 

Norteamericana 

Norteamenricana 

Sueco-estadounidense 

Norteamericana 

Mexicana 

Norteamericana- 

inglesa 

Norteamericana 

% 

60.0 

35.0 

100.0 

90.0 

100.0 

90.0 

90.0 

90.0 

100.0 

100.0 

51.0 

41.0 

100.0



Industria 

Automdviles 

Liantas 

Cemento 

Otras 

Comercio 

Seguros 

Bancos de 

Depésito 

Fuente: Elaboracién propia en base datos de Cecefia José Luis de “México an la Orbita imperial”. 

Ford Motors Co. 1925, 

posteriormente se instalan plantas 

como General Motors y Chrysler Co. 

(en aquélia epoca sdélo ensamble) 

Goodrich y General Tire (asociacion 

con capitales mexicanos y espafoles 

dejandolos posteriormente fuera) 

British Cement Manufacturer através 

de la Talteca y Cementos Mixcoac 

Hierro y acero, Papel San Rafael y 

Anexas, Papel Loreto y Pefia Pobre, 

Quimica Du Pont y American Smelting 

Quimico-Farmaceuticas y Textil 

Ei Palacio de Hierro, £1 Puerto de 

Liverpool, 1 Centro Mercantil, ja 

Francia Maritima y Paris Londres 

Las empresas mas importantes de 

este ramo eran de nacionalidad 

Banco de Londres y México 

Banco Nacional de México 

National City Bank: 

Norteamericana 

Norteamericana 

Britanica 

Norteamericana 

Francesa y Alemana 

Norteamericana 

Francesa y Espafola 

Francesa 

Francesa 

Francesa 

Britanica 

Britanica 

Francesa 

Norteamericana 

100.0 

ND. 

N.D. 

NO. 

NLD. 

ND, 

NLD. 

N.D. 

NLD. 

N.D. 

ND. 

ND. 

NO. 

N.D. 

Para la cuarta década del presente siglo se dieron cambios en los dos bancos 

principales, pero la participacién extranjera en ellos era considerable; el Banco de 
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Londres y México dejo de ser filial del Bank of London and South America, pero 

se mantuvo bajo el control de inversionistas extranjeros, europeos y 

norteamericanos. El Banco Nacional de México, pasé a control mexicano aunque 

conservando el capital francés y con inversiones de espajioles y britanicos 

residentes en México. En !a preguerra nace el Banco Internacional de capita! de 

empresas norteamericanas como !a Goodrich, Euzkadi y otras. 

Por su influencia en el cambio del modelo de desarrollo de la economia mexicana 

se hace hincapié en la politica Cardenista ya que por primera vez en la historia 

del pais, el gobierno mexicano tomaba medidas eficaces para rescatar la riqueza 

nacional de manos de monopolios extranjeros. A pesar de los pocos afios en que 

fue aplicada dicha politica logro reducir substancialmente la inversion extranjera. 

Para entender mejor la politica Cardenista la resumiremos de fa siguiente 

manera: 

Al tomar el poder Cardenas, la situacién era muy semejante a la que se mantenia 

a finales del régimen Porfirista: las empresas extranjeras dominaban las 

actividades prioritarias de la economia y el latifundismo seguia impidiendo el 

desarrollo agropecuario y por tanto, el desarrolio det pais. 

Frente a esto Cardenas apoyandose en los sentimientos nacionalistas y 

democraticos del pueblo adopté una politica de cambios estructurales. Ademas 

de la Reforma Agraria y de una mayor intervencién gubernamental en la vida 

economica de México, el gobierno se empefio en llevar a cabo una politica de 

nacionalizaciones de gran envergadura. 

La nacionalizacion de los ferrocarriles llevada a cabo en 1937, consistid en la 

transferencia a favor del gobierno mexicano det 49% de las acciones que todavia 

estaban en manos de inversionistas extranjeros. 

De mayor trascendencia aun, fue la necionalizacién de! petrdleo, rescatandolo de 
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manos de grandes monopolios. La Roya! Dutch-Shool (anglo-holandesa) y !a 

Huasteca Petroleum controlada por la Standard Oil (de Nueva Jersey). 

Con esta expropiacién se elimind la dependencia de tan importante actividad 

subordinada a los intereses extranjeros y se hizo posible integraria a la economia 

nacional, convirtiéndose, posteriormente en el pilar del desarrollo econdmico de 

México. 

La politica nacionalista de Cardenas se extendié también a la propiedad agraria 

rescatandose para la nacién grandes latifundios que estaban bajo ef control de 

los intereses norteamericanos, especialmente en la zona norte del pais. 

En 1940, dltimo afio del gobierno Cardenista, las inversiones extranjeras directas 

se habian reducido a 2,262 millones de pesos (419 millones de dolares), de ta 

cifra de 3,900 millones de pesos a que ascendian en 1935. Esto significa una 

reduccién del 42%.° 

La deuda externa, al contrario, habia aumentado pero no por nuevos préstamos, 

sino por las expropiaciones del petrdleo y agrarias, por la nacionalizacién de los 

ferrocarriles y por los dafios causados por la lucha armada. 

Asi culmina esta etapa del México independiente con un auge revolucionario, 

sobre todo en el sentido nacionalista y antilatifundista. Sin embargo, en 1940 se 

inicia un viraje hacia una mayor dependencia econdmica. 

En los afios cuarenta, la economia mexicana inicia un periodo de “crecimiento 

sostenido” que duraria hasta fines de los sesentas; el PIB creciéd a una tasa de 

7.5% promedio anual, como resultado de un “acelerado proceso de acumulacion 

de capita! en la industria manufacturera y de la construccién de la infraestructura 

de las comunicaciones”.”* 

La posibilidad de consolidar el sector industrial, sobre todo en !a produccién 

* Ceceiia Gamez, José Luis, op. cit. pag. 124. 
" Cordera. Rolando. Desarrollo v crisis de ia economia mexicana, FCE, el Trimestre Econémico N° 39, 

pag.68. 
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manufacturera y energéticos como sector mas dinamico de la acumulacién 

capitalista y del crecimiento econdmico se convirtié en una realidad, en un plazo 

relativamente reducido porque fue acompafiado de una reaccién positiva del 

resto de fas actividades productivas. Por ejemplo la produccién agricola si bien 

tuvo variaciones drasticas en su crecimiento anual durante los afios de guerra 

alcanz6 en la década una tasa de crecimiento promedio de casi el 8% anual, a 

precios de 1950, como efecto de la demanda interna de consumo. 

Durante la década existieron condiciones particulares en la economia mundial, 

que obstaculizaron la tradicional importaci6n de bienes de consumo, pero 

también de maquinaria y equipo, lo que origind un crecimiento de la produccién 

industrial, por la via de intensificacién en la explotacion del trabajo ya incorporado 

y no por mejoras de caracter tecnolégico o aumento considerable en el empleo. 

La producci6én nacional de maquinaria y equipo en 1939, era reducida, pero ta 

economia de guerra de los paises desarrollados y la presién de la demanda 

interna en afios de auge permitieron su rapido aumento. 

En 1943 y 1944 se da una drastica reduccion de la produccién nacional de estos 

bienes de capital, cuyo valor total a precios de 1950, alcanz6 sdlo 52 y 63 

millones de pesos, respectivamente. Durante ese ajfio se inicia un rapido ascenso 

en las importaciones de maquinaria y equipo. 

Al término de la segunda guerra mundial, las importaciones crecieron mas 

rapidamente que la produccién interna, debido a ja disponibilidad de divisas y por 

el desgaste en el aparato productivo, hasta que el déficit comercial con el exterior 

y la inestabilidad cambiaria frenara su crecimiento de 1948 a 1950. 

A pesar de las condiciones favorables para las exportaciones de algunos 

productos mexicanos durante !a guerra, de las medidas proteccionistas y de la 

devaluacién en Ja postguerra, las exportaciones totales de mercancias no 

alcanzaron para cubrir los gastos de !a importacién de bienes. 
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En este periodo, excepto en 1943, la balanza comercial siempre tuvo saldo 

negativo, en ocasiones, incluso por mas del 50% del vator total de los bienes 

exportados, como de 1945 a 1947, cuando la brecha comercial alcanz6 100.9, 

282.2 y 296.4 millones de délares para cada afio, respectivamente. 

El resultado neto superavitario de las actividades fronterizas y el turismo fueron 

suficientes para que en los afios de guema, la balanza en cuenta corriente fuera 

positiva, particularmente, en 1943 en que superd los 100 millones de délares de 

1940 a 1945. 

Al término del conflicto mundial las importaciones de reposicion y las de bienes 

de consumo anularon fos superavit por transacciones en la frontera y en el 

turismo. La cuenta corriente del reporte comercial en el exterior llego a niveles 

deficitarios considerables, al grado que en solo tres afios, de 1946 a 1948, las 

reservas federales de divisas disminuyeron en 250 millones de dolares, flujo que 

sdlo pudo ser frenado por el proteccicnismo y la devaluacién. 

A diferencia de !o que sucederia en afios posteriores, la inversion extranjera 

directa durante la década se mantuvo a niveles bajos, debido probablemente, a 

la desconfianza por la politica gubemamental, después de la expropiacién 

petrolera, por las libertades a ta importacion de todo tipo de bienes hasta fines de 

los cuarenta y por inversiones mas atractivas en !a reconstruccion de Europa y la 

mayor realizaci6n del capital en la economia norteamericana. 

Una de tas principales razones para considerar a ia década de ios cuarentas 

como periodo de arranque de ‘a “industrializacion acelerada” de México, es el 

peso relativo alcanzado por la importacién de maquinaria y equipo. “No obstante 

las condiciones adversas para !a importacién de bienes de capita! en el periodo 

de guerra, a pesar de que la politica proteccionista favorable a ta importacién de 

ese tipo de bienes sdlo fue puesto en marcha hasta 1948 y atin cuando las 

relaciones con el exterior no eran precisamente favorables a una capitalizacion 
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interna. La importacion de maquinaria y equipo pasé de representar un 9.8% de 

las importaciones totales de bienes y servicios en 1940, al 22.2% en 1945, el 

30% en 1948 y el 24% en 1950”."' 

El periodo 1940-1950, se caracteriza también por ef proceso inflacionario. E! 

indice de precios implicito en el PIB crecié aceleradamente, sobre todo en los 

afios de conflicto bélico internacional, alcanzado una tasa anual! promedio de 

22%, ciertamente influido por el crecimiento de los precios de las importaciones, 

pero determinado basicamente por factores internos, si atendemos a !a relacién 

de precios de fas importaciones scbre precios internos o sobre precios de las 

manufacturas nacionales. 

El crecimiento de fa producci6n industrial, la rapida capitalizacion de este sector y 

las modificaciones en la estructura y el funcionamiento del sistema econdmico en 

un proceso que ha dado en llamarse "modelo de sustitucién de importaciones’, el 

cual dadas las condiciones, pretende satisfacer la demanda de consumo interno, 

que en el pasado se abastecia en el mercado internacional, en forma tal, que fa 

estructura de dicha demanda determinaria en buena medida el tipo de sustitucién 

de importaciones que era posible realizar, sobre todo en la etapa de “facil 

sustitucién”. Es asi como surge una industria de bienes de consumo como centro 

dinamico del crecimiento de la economia, apoyada en la politica econdmica, 

Particularmente por el proteccionismo y fa inversién publica, que a ja larga, por 

medio de !a productividad, el empleo y la demanda de insumos primarios, 

deberia de modificar ta distripucion del ingreso, repartiendo sus frutos hacia las 

capas de menores ingresos, a menos que la capacidad de financiamiento de las 

importaciones obstaculizara la continuidad de la sustitucién hacia los niveles 

superiores, es decir, de bienes de praduccién y de insumos industriales. 

El desequilibrio externo o bien la capacidad de México para absorber capitales 

" Cordera, Rolando. op. cit. pag. 72. 
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del exterior fueron temas centrales en el analisis econdmico de la década y 

resurgieron cuando se inicié el “agotamiento” de ese modelo. 

La demanda de bienes de consumo duradero desempefid una funcion 

determinante en este proceso de industrializacién, pero no como un parametro 

independiente, sino como una variable construida por el propio proceso. 

La industrializacién fue una nueva variante de acumulacion capitalista, cuyo 

motor no es la produccién de bienes para el consumo, sino la tasa de ganancia 

de tal forma que genera su propia demanda a través de la reduccién del valor de 

la fuerza de trabajo, tanto por los medios econdémicos como politicos y que 

concentré al ingreso de acuerdo a sus requisitos de realizacion. 

Aparentemente el periodo 1940-1954, de industrializacién competitiva entre 

capitalistas nacionales fue seguido por un perioda de monopolizacién y 

penetracién extranjera dei sector industrial, fendmeno que tendido al desequitibrio 

en el proceso de crecimiento y a reducir la capacidad del Estado para remediarlo. 

Adicionalmente, la evolucién del sistema bancario parece haber seguido una 

tendencia paralela, en términos de su propia concentracion y de la centralizacion 

de la propiedad de fas empresas industriales por un lado y de la canalizacién del 

crédito hacia el gran capital, por el otro. 

Hacia el final de tos sesentas, el proceso de “sustitucion de importaciones’, se 

enfrenta a las limitaciones del mercado interno, a pesar de la activacion de la 

demanda de bienes de consumo duradero, resultantes de una distribucién 

personal del ingreso cada vez mas desigual. 

La desaceteracién del crecimiento agricola, en la medida en que declind la 

inversion publica en tas zonas rurales, condujo no sélo a la pobreza y la 

emigracién campesinas, sino también ai deterioro dei salario real y las costosas 

importaciones de alimentos. 
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A lo largo de los afios cincuenta, el modelo substitutivo de importaciones siguid 

prevateciendo como base de la politica gubernamental de desarrollo industrial, no 

obstante, se registré una disminucién de la tasa de crecimiento de produccién 

industrial de 7% aproximadamente. Las manufacturas participaban con el 17.1% 

en ei PiB. De 1950 a 1960, el empleo en las manufacturas se incremento en una 

tasa media anual de 4.3% en promedio. 

Como se menciond anteriormente, la estructura productiva se oriento a la 

produccién de bienes de consumo tradicionales, crecié a un ritmo menor, 

agudizando el desempieo, dado el uso de técnicas intensivas de capital y en 

menor medida de mano de obra, ademas de incrementar la dependencia del 

exterior, por el constante endeudamiento externo. 

De 1960 a 1970 la poblacién ocupada en las actividades industriales, 

comerciales y de servicios supera por primera vez a la agropecuaria, ta 

produccién de tos sectores industriales dinamicos (bienes intermedios, 

maquinaria y equipo de consumo duradero) alcanza a !a de fas industrias 

tradicionales (consumo no durable) y la poblacién urbana sobrepasa a fa rural. El 

resultado de estos procesos es una profunda transformacion de las relaciones de 

producci6én, crece en mayor proporcion el trabajo asalariado. 

Después de 1960, la sustitucid6n de importaciones se ha caracterizado por una 

sustitucién de bienes intermedios y de capital utilizados para la produccién de 

bienes de consumo duradero. 

Los afios de 1957 a 1970 correspondieron a la etapa del {lamado “desarrollo 

estabilizador’, el impulso dado a fa industria dio lugar al fortalecimiento de los 

vinculos de !a internacionalizacién dependiente de la economia nacional. El 

modelo de crecimiento estuvo basado en el déficit publico y en el abandono del 

sector agricola, se logrd incrementar el PIB, concluir con el proceso de 

sustitucién de importaciones y desartollar la industria nacional.



  

Este periodo se conoce también como “el milagro mexicano”, dados los 

constantes aumentos del PIB. Las actividades agricolas continuaron estancadas 

ya que si bien dieron su aportacién al PIB en mayor proporcién que el aumento 

de la poblacién al no convertirse masivamente en mercado para los productos 

duraderos frend el crecimiento de! mercado interno, “el milagro mexicano dejé de 

serlo porque habia cumplido su funcién: incrementar el PIB pero sin hacer crecer 

ef mercado interno, asi el PIB crecié en 6.2% anual en el periodo 1957-1967, 

pero el indice de ocupacién se incrementd apenas en 3.4% de 1940-1968, en 

promedio y el producto per capita, sdlo en un 2.5%, en ese lapso”.'? 

De Ia problematica planteada surge !a necesidad de implantar un nuevo modelo 

de desarrollo denominado “desarrcilo compartido”, que a partir de 1971 tuvo 

como objetivo incrementar el empleo y modificar los desequilibrios del ingreso 

para que junto con el PIB se incrementara el mercado interno. 

** Carmona. Fernando. La situacién econémica, ef milagro mexicano, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1974, 
pags. 21 y 39. 
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1.3.- Evolucion de ia Inversion Extranjera Directa 

Los principales antecedentes de la inversién extranjera en nuestro pais se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

Tres siglos de colonizacién y dominacién espafiola. 

« Entrada de capital privado britanico a la mineria al declararse la independencia 

politica del pais. 

e Intervenciones estadounidenses durante el siglo XIX con las consecuentes 

pérdidas de buena parte de territorio nacional. 

« Integracién de nuestro pais a la division internacional del trabajo y su 

conversion en productor de materias primas y consumidor de productos 

industrializados. 

* Coincidencia de la dictadura porfirista con el desarrollo imperialista de Estados 

Unidos, lo que permite la entrada de capital y la tecnologia extranjera 

(europeos y estadounidenses). 

« El movimiento armado de 1910 mantiene intactos los intereses de los 

extranjeros en el pais. 

« Penetracién del capital extranjero en el periodo 1925-1940, especiaimente en 

fa mineria, los transportes y los servicios publicos, aunque dicha penetracion 

se termina con la expropiacion petrolera de 1938. 

« Proceso de industrializacion del pais de 1945 a 1970, uno de cuyos pilares era 

la inversion extranjera directa auspiciada en algunos sexenios del periodo 

como en el de Miguel Aleman. 

31



  

Entre 1960 y 1970 la IED en México aumenté considerablemente, de 1,081 a 

2,822 millones de délares. En los afios siguientes registro un ligero incremento, 

llegando a 4,275 millones en 1974 para descender a 3,254 en 1976. Pero a partir 

de este afio, la elevacién de la IED fue rapida y continua. 

Cuadro 3 

MONTO ACUMULADO DE LA IED EN MEXICO POR PAIS DE ORIGEN 

(Millones de délares) 
  

  

ANO TOTAL E. UNIDOS ALEMANIA = INGLATERRA OTROS 

1976 3,254.4 2,335.9 74.2 213.2 631.1 

1977 3,707.3 2,554.4 143.4 232.7 776.8 

1978 4,739.3 3,276.7 203.3 256.6 1,002.7; 

1979 6,644.9 4,520.0 3477 444.4 1,332.8 

1980 9,954.7 6,591.2 612.5 668.4 2,082.6 

1981 13,543.1 8,894.5 1,040.3 971.5 2,636.8       

Fuente: Indicadores Econémicos dei Banco de México. 

No obstante, la alta proporcién que corresponde a la IED procedente de jos 

Estados Unidos, su importancia relativa decrece en los afios antes considerados 

desde el 80.9% 0 sea ej} maximo que alcanza en 1971, al 65.6% diez afios 

después. La inversién alemana, en cambio que hasta 1976 sufre altibajos y atin 

cae al 2.2%, a partir de entonces aumenta en forma ininterrumpida y en 19814 

cuenta con el 7.7%. La inversién inglesa que en los primeros afios casi no 

registra variaciones, entre 1974 y 1981 eleva su participacién de 3.7 a 7.2% del 

total. Los siguientes tres paises de los que provienen {as _inversiones 

significativas son Suiza que al cierre de 1981 cuenta con 548.1 millones, o sea e! 

4%, Canada, de donde a ta misma fecha proceden 400 millones de délares que 

equivalen al 2.9% y Jap6én cuyas inversiones ascienden a 311.4 millones, es 

decir, al 2.3%. 
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En 1980, Estados Unidos tiene en México el 25.9% de todas las filiales 

latinoamericanas de sus empresas transnacionales, proporcién bastante mas alta 

que el 19.1% que corresponde al Brasil y desde luego que el 9.8% que toca a 

Venezuela. De Espafia, México participa con el 21% de las filiales, lo que 

también supera el 17.5% y al 15.7% con que concurren Brasil y Argentina. 

A partir de 1982 no conocemos con precisién el origen por paises de la IED. El 

Banco de México estima que al cierre de ese afio dicha inversién alcanza 

14,251.8 millones de dolares, un afio después se calcula en 14,625.6 millones y 

para 1984, alcanza 15,016.7 millones. Al mencionar estas cifras debera aclararse 

que, como sucede a menudo y tratandose de otros indicadores, las estimaciones 

del Banco Central, no coinciden con otras fuentes. 

Como se puede observar en el Cuadro 4 la inversién extranjera crece 

tentamente, incluso la indirecta es la que se incrementa en mayor proporcion ya 

que la directa decrece entre 1970 y 1972; se eleva con cierta rapidez en los dos 

afios siguientes, pero cae de 1974 a 1976, lo que coincide con la expedicién en 

1973 de la Ley para Promover la Inversion Mexicana y Regular ja inversion 

Extranjera, aunque mas bien se relaciona con el receso que afecta a la economia 

norteamericana y de otros paises industrializados en 1974 y 1975, y que en 

México se resiente especialmente en 1976-1977. Pero es en los afios de auge 

petrolero, entre 1978 y 1981, cuando la IED aumenta en forma espectacular. En 

esos cuatro afios, como se sabe las tasas de crecimiento de la economia 

mexicana son muy altas y tanto el comercio como ei movimiento internacional de 

capitales, también son crecientes, y aunque a primera vista podria parecer que 

es la IED ta que mas se incrementa, lo cierto es que crece mas la indirecta, el 

conducto a través del cual se mueve el grueso del capita! extranjero. 

En el periodo considerado, pero sobre todo hasta 1981, la demanda exterior 

crece con una rapidez nunca antes vista. Mientras la ED se eleva 5.3 veces 

mas, los préstamos del exterior to hacen 22.1 veces. Tal situacién revela un 
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quiebre profundo en el movimiento internacional de capitales, mientras que la 

IED se dirige a los paises capitalistas industrializados, en México crece en forma 

significativa lo que exhibe el interés de las ET en beneficiarse de la expansion de 

la economia y en particular, de la industria mexicana. Mas el hecho realmente 

llamativo, es el rapido aumento de tos préstamos que muestra que el 

desplazamiento de! capital productivo a través de la ET, siendo importante, 

queda en un plano del todo secundario frente al de capital bancario, e! que sin 

embargo, se desenvuelve en estrecha asociacién con numerosas empresas y 

con el estado. 

Cuadro 4 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA E INDIRECTA EN MEXICO 

Vator acumuiado al cierre del afio * 

( Miles de millones de délares } 

  

  

ANO f—D PRESTAMOS TOTAL {2)(1) 

(1) {2) (3) (4) 

1970 2,822.3 4,263.0 7,085.3 1.5 

1971 2,789.2 4,540.0 7,329.2 1.6 

1972 3,167.7 §,065.0 8,232.7 16 

1973 3,644.6 7,071.0 10,715.6 1.9 

1974 4,122.8 9,925.0 14,047.8 2.4 

1975 4,580.9 14,449.0 19,029.9 3.2 

1976 3,254.4 19,600.0 22,854.4 6.0 

1977 3,707.3 29,500.0 33,207.3 8.0 

1978 4,739.3 34,000.0 38,739.3 7.2 

1979 6,644.9 40,400.0 47,044.9 6.1 

1980 9,954.7 52,500.0 2,454.7 5.3 

1981 13,548.1 79,400.0 92,948.1 5.9 

1982 14,251.8 84,600.0 98,851.8 5.9 

1983 14,625.6 88,590.0 103,215.6 61 

1984 15,016.7 94,218.0 109,234.7 63     
  

Fuente: Elaboracién propia en base a datos de los Indicadores Econémicos dei Banco de México.



  

La afluencia de divisas que acompafia, sobre todo, el auge de 1978-1981, 

provoca una oleada de optimismo. Las cuantiosas exportaciones de 

hidrocarburos, a precios cada vez mas altos; el rapido aumento de la {ED y la 

facil obtencion de créditos por cuantiosas sumas, hacen pensar a los funcionarios 

mexicanos que se abre una nueva y prometedora perspectiva a la economia det 

pais. 

El excedente petrolero es la nueva pieza clave, el creciente endeudamiento, 

segun los funcionarios mexicanos, no rebasa Ja capacidad de pago del pais. 

La inminente caida de la produccién, el ingreso y el empleo no esta en la visién 

de tales funcionarios, quienes en visperas del colapso reiteran que el pais 

mantendra sus altas tasas de crecimiento. Las obvias y cada vez mas graves 

presiones que anuncian la devaluacién del peso se menosprecian y se presentan 

como desequilibrios leves y transitorios; los desajustes en la balanza de pagos se 

minimizan y en el momento mismo en que el crecimiento se interrumpe y tos 

bancos extranjeros cierran sus ventanillas, en ef momento en que la 

desconfianza se generaliza, el peso se derrumba y la fuga de capitales cobra un 

impulso inusitado, los voceros del “milagro mexicano" aseguran que la situaci6n 

esta bajo control, que la crisis es pasajera y que obedece a una momentanea 

pérdida de liquidez que se superara facilmente. 

Los primeros meses de 1982 la situacién econdémica y en particular la financiera 

muestran un evidente deterioro. Y aunque el gobierno reitera su decisién de 

defender el peso con firmeza y su confianza de que jas medidas de ajuste 

principalmente los aumentos de precios, la reduccién del gasto gubernamental y 

la elevacion de las tasas de interés, contribuiran a lograrlo, el tipo de cambio de 

25 pesos por dolar cae primero a 49 y unos meses mas tarde a 70, precio al que 

se pagan los depdsitos en délares (mexdéiares) hechos en bancos mexicanos. 
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Para fines de 1982, la situacién se torna insostenible ya que la dependencia 

financiera del exterior es cada vez mayor, el gobierno mexicano tiene que vender 

petrdleo a los Estados Unidos a un precio insostenible, un 20% menos que el 

precio que operaba en e! mercado, se solicitan nuevos préstamos por 1,500 

millones de délares a los bancos centrales de distintos paises industrializados 

mientras se llega a un nuevo acuerdo con el FMI; sin embargo, la situacién se 

siguid agravando debido sobre todo a la fuga de capitales por el desconcierto de 

la nacionalizaci6n de la banca en México, de hecho fue hasta noviembre de 1982 

cuando se anuncié ei acuerdo con el Fondo por el que el gobierno mexicano 

acepto reducir el déficit fiscal del 16.5% del PIB al 8.5% en 1983; reducir 

asimismo, el nuevo financiamiento externo de 20 mil a 5 mil millones de délares: 

hacer bajar la tasa de inflacién de casi 100% al 55%; aumentar impuestes y 

contener las importaciones, los subsidios y los ajustes salariales. 

El arreglo con el FMI respondié a fo que finalmente éste buscaba, someter al 

gobierno mexicano a un programa de ajuste de corte monetarista como condicion 

Para renegociar la deuda y obtener riuevos préstamos; los bancos aceptaron que 

en todo 1984 no se hicieran amortizaciones de capital. Los créditos y la propia 

reestructuracion de la deuda publica (23 mit millones de ddlares) se hicieron en 

condiciones muy ventajosas para los bancos acreedores ya que recibieron tasas 

de interés demasiado altas (arriba de la tasa preferencial del mercado 

norteamericano), logrando ganancias hasta del 70 y 90% sobre su capital. 
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El impacto financiero de !a inversién extranjera en México de 1970 a 1985, se 

puede observar en ei siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

FLUJO ANUAL DE CAPITAL EXTRANJERO EN MEXICO 

(Millones de ddlares) 
  

  

ANO NUEVA IED CREDITOS TOTAL INV.B. FWA RELACION 

(1) 2) Q) 4) (3y(4) 
1970 184.6 789.5 974.1 7,092.8 13.7 

1971 73.0 765.3 938.3 7,045.8 13.3 

1972 156.1 908.2 1,064.3 8,570.3 12.4 

1973 221.7 1,951.5 2,173.2 10,667.2 20.4 

1974 290.9 2,645.0 2,935.9 14,304.9 20.5 

1975 204.1 4,380.5 4,584.6 18,848.5 24.3 

1976 4.5 5,417.9 5,422.4 14,457.1 37.5 

1977 325.2 6,232.3 6,557.5 15,917.5 41.2 

1978 383.3 8,343.3 8,726.6 21,434.7 40.7 

1979 781.0 10,415.0 11,196.0 31,511.2 35.5 

1980 4.0714 7774.4 8,842.2 44,407.6 19.9 

1981 1,188.7 13,822.5 15,011.2 §7,543.5 26.1 

41982 708.7 44,250.0 14,958.7 36,708.4 40.8 

1983 373.8 8,305.2 8,679.0 25,846.5 33.6 

1984 391.1 4,814.3 5,205.4 24,118.8 21.6 

1985 1,871.0 3,410.6 5,281.6 27 (225.8 19.4       

Fuente: Elaboracién propia en base a dates del Banco de México y Rosario Green, “La deuda externa de México: 

1973-1987, de la abundancia a ta escaséz de créditos”, Secretaria de Relaciones Exteriores, Nueva imagen, 

México 1988, pag. 265. 
*Excluye reinversiones. 

Hasta antes del auge petrolero, la IED representa menos del 4% de la inversion 

bruta fija en México, proporcién que durante el auge alcanza poco mas del 7%; 

pero a partir de 1982 tal proporcién cae a 1.9%, 1.8% y 1.6%, pues si bien la 

inversion nacional sufre un descenso, la extranjera se desploma entre 1981 y 

1984, baja de 1,188.7 millones de délares a 391.1 millones. 
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Aparentemente la IED representa una pequefia proporcién de ia inversion total, 

sin embargo, ésta no puede medirse de esta manera ya que si bien es cierto que 

en algunas ramas de la economia no es representativa, si en la mayoria de las 

areas estratégicas; ademas si se considera el flujo de capital extranjero en su 

conjunto, o sea que si incluimos ej crédito externo, el monto de la inversién 

extranjera se eleva en grandes propoarciones. 

La politica econédmica de comercio exterior en México de 1982 a la fecha, se 

puede definir como “una politica de eliminacién o disminucién de subsidios y 

barreras arancelarias, de apertura comercial de libre comercio, 

internacionalizacién de la economia y fomento de las exportaciones”."* 

Lo que define e! destino de la inversién extranjera en el presente periodo es el 

llamado “cambio estructural que se empieza a gestar en 1983, cuando se inicia Ja 

protecci6n del Estado en forma racional y selectiva, se reducen y eliminan 

algunos subsidios, los permisos previos de importacion y ef sistema general de 

aranceles. Aun cuando el arancel maximo permaneciéd en 100%, se eliminaron 6 

de tos 16 niveles arancelarios y mas de! 70% de las fracciones quedé ubicada en 

tasas de entre 10 y 40%. Este proceso se aceleré en 1985, cuando tas fracciones 

arancelarias sujetas a permisos se ubicaron a un nivel cercano a! 10%. 

En atencién a la carta de intencién suscrita por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) en noviembre de 1982, el gobierno mexicano decidié llevar a cabo una 

revisién de los sistemas de proteccién arancelaria eliminado los sistemas de 

permisos previos y sustituyéndolos por aranceles, los que en cierta forma 

resultan ser de caracter librecambista debido a lo bajo de éstos (dei 10 al 20% de 

su valor); lo que muestra claramente la tendencia de la economia mexicana a la 

apertura de sus fronteras al comercio exterior. 

" Méndez M., J. Silvestre, Problemas Econémicos de México, Ed, Mc. Graw Hill, 3°. Edicion, México 
1996, pags. 142-144.



Por apertura comercial de la economia mexicana, entendemos la modificacién 

estructural de la politica comercial de México, que tiene como propésito eliminar 

la proteccién arancelaria que se aplicé desde 1940 a la industria establecida en 

territorio nacional. Esto con fa finalidad de facilitar, mediante la aplicacién de 

aranceles bajos la entrada de mercancias del exterior que anteriormente estaban 

limitados en su entrada al pais por los llamados sistemas de permisos previos y 

la aceptaci6n oficial para que en supuesta igualdad de condiciones la industria y 

la agricultura nacionales compitan con las mercancias del exterior. A su vez 

queda implicito en estos planteamientos, la necesidad de abogar por el fibre 

comercio en el seno del organismo muttinacional, tedricamente creado para 

resolver los problemas comerciales entre los paises desarrollados y los no 

desarrollados, el cual es precisamente e! Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) y desde el 1° de enero de 1995, Organizacion Mundial de 

Comercio (OMC).'* 

Se puede afirmar que e! génesis de Ja apertura comercial se encuentra en la 

mencionada carta de intencién firmada por el gobierno mexicano con e! FMI en 

donde se establece que: “en las distintas fases del programa se haran revisiones 

al sistema de protecci6n incluyendo la estructura arancelaria, los incentivos a las 

exportaciones y el requisito del permiso previo para importar. La revisi6n cuyos 

resultados seran objeto de consulta, tendran como propdsito reducir el grado de 

proteccién para lograr una mayor eficiencia en el proceso productivo, a efecto de 

proteger el interés de los consumidores, de mantener el empleo y fomentar 

activamente las exportaciones de bienes y servicios y evitar utilidades excesivas 

por las ventajas oligopdlicas que se deriven del sistema de proteccién. Se 

propiciara una mayor integracién del aparato industrial mexicano con el fin de 

hacerlo mas eficiente.'* 

" Ortiz Wadgymar. Arturo fniroduccion al Comercio Exterior de México. 3a. ed., Nuestro Tiempo, México 
1992. pags. 137-148. 
“Idem. pag. 145. 
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A raiz de la citada carta de intencién, en 1983, se empez6 a dar forma a fa 

apertura extema, primero se empezaron a sustituir los sistemas de permisos 

Previos por aranceles de tal manera que para fines de 1985 ya se contaba con 

un 90% de Ia tarifa de importacién liberada de permisos previos y sustituidos por 

esos aranceles para finales de 1988." 

E! sistema que instruments la referida apertura externa fue el Programa Nacional 

de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE), en agosto de 1984, el 

cual plantea la eliminacién de subsidios a las exportaciones, pero no asi a las 

importaciones. La sustitucién de permisos previos por aranceles, los subsidios 

sdlo a las importaciones y ajustes a los créditos preferenciales a las mismas, son 

limitados por criterios internacionales. 

Por otro lado, en abril de 1985 se da publicidad al Programa de Fomento Integral 

de las Exportaciones Mexicanas (PROFIEX), entre cuyos objetivos y metas se 

prevén: ja eliminacién de permisos previos y la reestructuracion arancelaria: el 

fomento y apoyo a la produccién de manera coordinada por el Instituto Mexicano 

de Comercio Exterior (IMCE) y el sistema bancario nacional, Banco Mexicano de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT) y FOMEX; los estimulos fiscales a las 

exportaciones como la devolucién del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

deduccién anticipada del !mpuesto Sobre la Renta y de Impuestos por Gastos en 

ef Extranjero; la implantacién de programas de importacién temporal de 

maquinaria, equipo y herramienta; !a expedicion de Certificados de Devolucién de 

Impuestos (CEDIS):; los estimulos a la investigacién y venta en el extranjero de 

tecnologias y servicios de ingenieria y construccién; las actividades 

promocionales en el interior y exterior del pais; los apoyos financieros conforme a 

fos lineamientos del PRONAFICE, BANCOMEXT Y FOMEX, el fomento a !a 

Produccién de las franjas fronterizas y zonas libres. Diversificacién en tas 

maquiladoras, enfocandose prioritariamente a maquila pesada, microelectrénica, 

comunicaciones, energia y biotecnia, etc. 

** Ortiz Wadygmar, Arturo, Op. Cit.. pag. 145. 
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Dicho programa fue adicionado en rnarzo de 1986, a fin de promover con mayor 

intensidad las exportaciones en los siguientes puntos: 

¢ Fomento a la formacién de empresas de comercio exterior. 

¢ Concentracién de las dependencias y entidades del sector publico y con 

empresas exportadoras, a fin de optimizar los tramites de comercio exterior. 

« La devolucién del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de bienes y 

servicios al extranjero de algunos productos y la aplicacion de la “tasa cero” a 

las empresas de comercio exterior. 

« Ampliacién de los apoyos financieros del Banco Mexicano de Comercio 

Exterior. 

* Apoyos a exportadores directos e indirectos mediante !a carta de crédito 

doméstico. 

« La expedicién de la pdliza conjunta de garantia y seguro de créditos a la 

exportacion. 

« Implantaci6n de un mecanismo de cobertura a corto plazo de riesgos 

cambiarios que se llamo: Fideicomiso para Cobertura de Riesgos Cambiarios 

(FICORCA). 

e Acciones para agilizar el transporte de productos de exportacién requeridos 

por empresas de comercio exterior y exportadores, tanto terrestre como aéreo, 

maritimo y multimodal.” 

Como se puede observar en los planteamientos anteriores de politica econédmica 

en comercio exterior, en la actualidad éste constituye una de las principales 

estrategias de la economia mexicana. 

La crisis del mercado petrolero, el cierre del financiamiento externo, y las 

  

Ortiz Wadgymar. Arturo, op. cit. pag. 148-151. 
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exigencias del servicio de una deuda cuantiosa, orillan al gobierno mexicano a 

buscar nuevos mercados para productos no tradicionales y a abrir sus fronteras a 

materias primas, insumos y manufacturas extranjeras como una forma de atraer 

recursos. Este cambio radical en la politica econdmica se da bajo fos 

lineamientos del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) y esta intimamente relacionado con to que llamamos “cambio 

estructural”, ya que de una politica proteccionista de sustituci6n de importaciones 

basada en el mercado interno y en un aparato productivo antiexportador vigente 

por mas de cuarenta afios, pasa a una politica de liberalizaci6n comercial y de 

apertura externa. 

Con la entrada de México al GATT en 1986 se aceteré dicha liberalizacién 

comercial y desde 1990, cuando el gobierno mexicano empieza a negociar el 

Tratado de Libre Comercio (TLC), las leyes se empiezan modificar siguiendo el 

plan de liberalizacian econdmica mundial y las tendencias gtobalizadoras de tos 

bloques econémicos que imperan en el mundo; dicha politica de globalizacién fue 

propiciada por Estados Unidos, Canada, el Mercomun Europeo y Japon y la 

creacion de bloques econdmicos regionales como el creado por el TLC, al que 

México se integra formalmente el 1° de enero de 1994, dando lugar a !a 

desaparicion de barreras arancelarias, al libre flujo de inversion extranjera y a la 

privatizacion de la economia. 
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Para tener una idea del comportamiento de la Inversion extranjera en esté 

periodo de cambio estructural presentamos el siguiente cuadro: 

Cuadro 6 

OISTRIBUCION OE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA Y REGISTRADA POR PAIS DE ORIGEN 

( Millones de délares } 

  

  

CONCEPTO 1986 «41987 1988 1889 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

IED FLUJOS ANUALES* 

TOTAL 2,424.2 3,877.2 3,157.1 2,499.7 3,722.4 3,565.0 3,599.6 4,900.7 10,169.6 7,663.5 6,004.5 

PAIS OE ORIGEN: 

Estados Unidos 1,206.4 2,669.6 1,241.6 1,813.8 2,308.0 2,386.5 1,651.7 3,503.6 4,536.0 4,864.7 3,995.0 

Holanda 0.0 0.0 2182 478 1261 119.5 83.1 88.3 7279 689.8 3653 

Canada 40.6 193 339 37.5 560 74.2 88.5 742 735.6 160.4 486.6 

Alemania 218.5 46.9 136.7 84.7 288.2 B47 89 111.4 48 $44.5 163.7 

Japon 142.2 132.6 148.8 15.7 120.8 73.5 86.9 73.6 628.3 159.4 94.8 

Gran Bretafa 104.3 430.9 767.6 44.7 114.4 74.2 426.8 189.2 589.2 2066 63.9 

Espana 93.7 1258 3.1 44.0 10.9 43.8 2 63.5 1445 405 43.7 

Suiza 34.1 95.2 86.3 164.4 148.0 67.5 3153 101.7 $3.7 200.0 72.8 

Francia 316.9 312 152.4 16.5 1810 500.5 69.0 76.9 89.3 1164 70.1 

Suecia 24.6 36.7 32.5 69 13.3 13.9 2.0 24 923 61.1 60.2 

Htalia 4.0 2.8 0.0 6.6 46 1.9 7S 46 2.4 10.4 17.6 

Otros 238.9 286.0 305.0 187.4 351.1 1248 746.7? 611.3 2,351.6 609.5 457.6       

Fuente: Elaboracién propia en base al 3er. Informe de Gobierno dei 1° de septiembre de 1997. 

“De 1986 a 1994 incluye fos montos notificados ante el Regist Nacional de inversiones Extranjeras (RNIE) y los 

autorizados por la Comisién Nacional de Inversiones Exbanjeras (CNIE). A partir de 1995 la informacion no es 

comparable con afios anteriores debido a que se integra con ja inversién extranjera materializada que fue notificada al 

RNIE, mas ei valor de jas importaciones temporales de activo fijo por parte de las empresas maquiladoras. 

En cuanto a la inversién extranjera clirecta por pais de origen, es Estados Unidos 

quien continua ejerciendo fa hegemonia con los mayores flujos de inversion ya 

que en 1986 su participacién respecto al total fue del 50%, en 1990 del 62%, en 

1993 del 71% y en 1995 del 64%. 

Alemania representa un 9% del total de ja IED en 1986 y 8% en 1990; Japon 

tiene su participacion mas representativa en 1994 que es del orden del 9%: Gran 

Bretafia es otro de los paises con mayor participacion en la IED después de 

Estados Unidos y en 1994 aporta su mayor participacién que es del 14% del total 

def flujo de la IED; por ultimo tenemos a Francia la cual aporta su mayor 
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porcentaje en 1991 (14% respecto al total). 

Considerando que otros paises hari empezado a ver en México una oportunidad 

“para ubicar filiales de sus empresas, a partir de las negociaciones que el 

gobierno mexicano ha concertado en los ultimos afios para liberalizar su mercado 

y otorgar oportunidades al capital extranjero para establecerse en ef pais, se han 

incrementado también los flujos de inversién extranjera en el apartado de otros. 
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CAPITULO II 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA INVERSION EXTRANJERA 

DIRECTA EN EL SECTOR SERVICIOS. 

El presente capitulo se desarrolla en base a las consideraciones legales dei 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte que inciden en el Sector 

Servicios. 

Los servicios se definen como “tienes que no se materializan en objetos 

tangibles. El servicio es la realizacién del trabajo de los hombres con el fin de 

satisfacer necesidades ajenas capaz de fograr la satisfaccion directa o 

indirectamente sin materiatizar los bienes”."* 

Los servicios no producen bienes tangibles pero si satisfacen necesidades 

sociales. El sector Servicios o Sector Terciario es necesario para el 

funcionamiento del Sistema Econémico. 

El INEGI clasifica al sector en cuatro grandes divisiones: 

Division: Comercio, Restaurantes y Hoteles 

Ramas: Comercio, restaurantes y hoteles 

Divisién: Transporte, Almacenamienta y Comunicaciones. 

Ramas: Transportes, almacenamiento y comunicaciones. 

Divisién: Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles 

Ramas: Servicios Financieros y Seguros, alquiler de bienes inmuebtes. 

'S Zorvilla Arena, Santiago y Méndez Morales, José Silvestre. Diccionario de Economia , Limusa (3°. 
Reimpresion) 1997, pag. 211. .



Division: Servicios Comunales, Sociales y Personales. 

Ramas: Servicios profesionales, servicios de educacion, servicios médicos, 

servicios de esparcimiento, otros servicios, administracién publica y 

defensa. 

No obstante, la clasificacién anterior es muy dificil agrupar y definir a todos los 

servicios, dada su gran heterogeneidad por lo que también consideramos 

importante la clasificacion de los servicios en Otros servicios donde se incluyen 

una gran cantidad de actividades que, como su nombre lo indica, no estan 

incluidas en ninguna de las otras ramas. Destacan las siguientes actividades: 

alquiler de aparatos musicales y de sonido; alquiler de maquinaria y equipo, de 

aparatos eléctricos y mecanicos; servicio de procesamiento de datos; reparacién 

de maquinaria y equipo, de aparatos eléctricos y electrénicos y de automdviles: 

limpieza y mantenimiento de oficinas e instalaciones en general; instalacién y 

mantenimiento de maquinaria y equipo. 

Otro de los servicios no clasificadcs son los de ta Administracién Publica y 

Defensa.- cuyas actividades son realizadas por el sector pblico, como parte de 

sus funciones sustantivas, para cumplir con sus objetivos econdmicos, politicos, 

sociales y culturates. 

En el caso mexicano, ta administracién publica se integra por el conjunto de 

servicios que prestan en las instituciones del sector piiblico, que se divide en: 

administracién publica centralizada, (poder ejecutivo federal, secretarias de 

Estado y departamentos administrativos) y administracién publica paraestatal 

(empresas de participacién estatal y fideicomisos publicos). La defensa es una 

funcién que esta a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional, como parte de 

la administracion publica centralizada. Tiene a su cargo el ejército y la fuerza 

aérea para defender al pais de cualquier ataque o agresién que provenga del 

extranjero. 
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Como puede observarse en esta descripcién genérica, el sector servicios incluye 

una amplia gama de actividades y funciones que dia a dia le han permitido 

adquirir mayor relevancia tanto para satisfacer las necesidades del mercado 

interno, como para atender las posibilidades de expansién externa ante la 

apertura comercial. 

Conviene precisar que en el campo conceptual de fos servicios que se negocian 

a nivel internacional, se excluyen fos servicios publicos que prestan los 

gobiernos, como son salud, educacién, servicios sociales, proteccién a la infancia 

y, en general, servicios culturales vinculados a telecomunicaciones. 

Por muchas razones, la medicion del alcance y significado de los servicios en la 

economia internacional es mas dificil de lo que se observa a primera vista. En su 

vigilancia de las transacciones internacionales en materia de servicios, los 

gobiernos no han logrado mantener el paso en los nuevos acontecimientos en 

dicho sector, debido a los avances tecnoldgicos de las telecomunicaciones estan 

revolucionando los medios por los que se hacen llegar los servicios; to anterior en 

virtud de que varios de los servicios son suministrados por empresas 

multinacionales que cuentan con oficinas en distintos paises y trabajan colectiva 

y simultaneamente. 

Se ofrecen ahora muchos tipos de servicios como son: programas 

computarizados para la administracién y suministros de ingenieria, consultoria, 

Peliculas y programas de televisién y varios servicios profesionales legales, 

médicos, contables, de atencién médica y del cuidado de la salud, etc. Muchos 

servicios son contratados en lo que podria llamarse el “mercado negro” o de no 

mercado. 

Asi pues, es muy probable que los datos que tienen los gobiernos sobre el valor 

de las actividades de servicios minimicen en alto grado la proporcién de los 
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servicios en la actividad econdémica total. 

Se reconoce que existe una gran diversidad de servicios y de agencias y 

reglamentos nacionales e internacionales que los afectan, reguian o controlan, 

pero por ahora se tomara en consideracién unicamente lo referente al Tratado de 

Libre Comercio en virtud de que de alguna manera se considera que ha venido a 

revolucionar la actividad del sector servicios. 
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2.1, - Marco Regulatorio del Tratado de Libre Comercio en el Sector 

Servicios. 

La importancia de este apartado consiste en las implicaciones que se deriven del 

marco regulatorio en el buen desempefio de las actividades del Sector Servicios 

por lo que se considera importante mencionar la cuestidn legislativa de algunos 

aspectos que repercuten en la cuestion de la inversién extranjera en el citado 

Sector, por lo tanto, creemos conveniente hablar en términos generales de lo qué 

es y lo que implica el Tratado, sobre todo en la rama que nos ocupa. 

En el preambulo del TLC, se establece el compromiso de promover el empleo y 

ef crecimiento econémico, a través de la expansién del comercio y las 

oportunidades de inversién, expresando la conviccién de que el Tratado pretende 

aumentar la competitividad de las empresas canadienses, estadounidenses y 

mexicanas y protegera el medio ambiente y el compromiso de promover el 

desarrollo comercial sostenido, de proteger, ampliar y respetar los derechos 

laborales y mejorar las condiciones de trabajo. 

El Tratado contiene varios capitulos en los que trata de especificar las 

caracteristicas de cada una de las ramas que incluye, sin embargo solo se tratara 

de explicar los capitulos mas importantes de éste y que impliquen cambios en el 

sector servicios. 

Capitulo 1.- Objetivos. 

Los objetivos del TLC son: “establecer una zona de tibre comercio entre Canada, 

Estados Unidos y México, de coriformidad con el Acuerdo General Sobre 

Arancefes Aduaneros y Comercio (GATT) y los principios y reglas del trato 

nacional, trato de nacién mas favorecida y transparencia en los procedimientos. 

Se propone eliminar barreras de comercial, promover condiciones de oportunidad 

para una competencia real, incrementar las oportunidades de inversion, proteger 

fos derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para 
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la aplicacién del Tratado y las controversias y fomentar la cooperacién trilateral, 

regional y multilaterat”.'*. 

Los integrantes del TLC se obligan a cambiar la legislacién federal, estatal y 

provincial (municipal en el caso de México) que entran en conflicto con el 

Tratado. 

Los tres paises ratifican sus respectivos derechos y obligaciones derivadas del 

GATT y de otros convenios internacionales, y que en caso de conflicto 

prevalecerén jas disposiciones de} Tratado sobre los otros convenios, con 

excepcion de las disposiciones de fos convenios ambientales que prevaleceran 

sobre el Tratado. El TLC se aplicara a los distintos niveles del gobierno de cada 

pais. 

Capitulo I1.- Definiciones de Aplicacién General. 

Este apartado esta dedicado a definir los conceptos de aplicacién general del 

Tratado como: bienes de una parte, los que las partes convengan o sean 

originarios de esa Parte; Comisién, es ia Comision de Libre Comercio establecida 

en el Tratado; medida, ley, reglamento, procedimiento, requisito o practica y 

muchos otros mas. 

Capitulo I11.- Trato Nacional y Acceso a Bienes del Mercado. 

El trato se rige por varios principios; como el trato no discriminatorio y tos niveles 

mismos de trato; de acuerdo con estos principios los extranjeros recibiran el 

mismo trato que cualquier nacional en to que se refiere al comercio de bienes. 

Cada pais otorgara a los inversionistas y a las inversiones que realizan los 

inversionistas de las otras Partes, trato no menos favorable que el que otorga a 

sus propios inversionistas, es decir, trato nacional a los inversionistas de otros 

paises, conocido como trato de nacién mas favorecida. 

“ Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Texto Oficial, Miguel Angel Pornia. 1993. pag. 318. 
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Para asegurar que sdlo se otorgue trato arancelario preferencial a los bienes que 

cumptan con las reglas de origen, el Tratado dispone en materia aduanera de 

teglamentos uniformes que aseguren ta administracién e interpretacién de las 

feglas de origen y de Ja elaboracién de un certificado origen de los requisitos de 

certificaci6n y de los procedimientos para importadores y exportadores y 

autoridades aduaneras. 

En el comercio de Bienes, los Bienes Importados a un pais miembro del Tratado 

no seran objeto de discriminacién. Este compromiso se extiende a las 

disposiciones regionales y estatales. Se dispone de eliminacién progresiva de 

todas fas tasas arancetlarias sobre los bienes provenientes de América del Norte 

conforme a las reglas de origen (para la mayoria de los bienes, fas tasas 

arancelarias vigentes seran eliminadas inmediatamente o de manera gradual, en 

cinco o diez etapas iguales). 

El Tratado prohibe fijar impuestos a la exportacién, excepto cuando se apliquen a 

los bienes que se destinen al consumo interno. Se prevén excepciones que 

permitiran a México aplicar impuestos a la exportacién para hacer frente a una 

escasez grave de alimentos y de bienes de consumo basico. 

Capitulo IV.- Reglas de Origen. 

Los conceptos generales que se emplean en el Tratado para asegurar la 

uniformidad y congruencia de su interpretacién son las reglas de origen del 

Tratado que prevé la eliminaci6n de todas tas tasas arancelarias sobre fos bienes 

que sean originarios de México, Canada y Estados Unidos en el transcurso de un 

periodo de transici6n. Las reglas de origen podran recibir trato arancelario 

preferencial y estan disefados por para asegurar que las ventajas de Tratade se 

otorguen sdlo a los bienes producidos en la regién de América del Norte y no a 

los bienes que se elaboren en otros paises. 
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Capitulo X.- Compras del Sector Publico. 

Et Tratado incluye las compras de las Dependencias del Gobierno Federal de 

cada uno de tos paises miembros. Se aplica a las adquisiciones de las 

Dependencias y empresas del Gobierno Federal! cuyo monto supere los 

siguientes valores: cincuenta mil délares por bienes y servicios y ocho millones 

para obra publica. En el Tratado se mantienen los principios anteriores para 

Canada y Estados Unidos, en cambio para México la aplicacién de este apartado 

se llevara a cabo gradualmente durante un periodo de transicién. Esta seccién no 

se aplica a la compra de armamento, municiones y otros relacionados con la 

seguridad nacional. 

Los contratos publicos que se sometan a la reglamentacién de! Tratado se iran 

ampliando gradualmente en el periodo de transicién sefialado. Dentro de la 

clasificaci6n hecha anteriormente fos servicios que incluye el Tratado son 

muchos y muy variados: investigacion y desarrollo, estudios y analisis especiales 

de arquitectura e ingenieria, de procesamiento de informacién y servicios de 

telecomunicaciones relacionados con servicios ambientales, servicios 

relacionados con recursos naturales, servicios de salud, contro! de calidad, 

Pruebas, inspeccidn, servicios técnicos representativos, servicios de 

mantenimiento, reparacion, modificacién, feconstruccién e_ instalaciones 

propiedad dei gobierno, servicios profesionales, administrativos y de apoyo 

general, servicios de comunicaciones fotograficas, imprenta y publicaciones, 

servicios educativos y de capacitacién, de transporte, viajes y reubicacion, 

arrendamiento y alquiler de equipos y servicios de construccién. 

Capitulo XI.- Inversion. 

Con el TLC se eliminan barreras impcartantes a la inversién, se otorgan garantias 

basicas a {os inversionistas y se establece un mecanismo para la solucién de 

controversias. La inversion abarca todas las formas de propiedad y participacion 
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en las empresas a la propiedad tangible e intangible y aquélla derivada de un 

contrato acorde con el derecho internacional. Ningun pais miembro podra 

imponer requisitos de desempefio a las inversiones en su territorio (niveles de 

exportacién, contenido nacional minimo, trato preferencial a proveedores 

nacionales, importaciones sujetas a los ingresos por exportaciones, 

transferencia de tecnologia y requisitos de fabricacién de productos de una 

tegién determinada). Esto no tendra aplicacién en caso de compras del sector 

publico, los programas de incentivos a la exportacién, ni a las actividades en 

materia de ayuda internacional. Cada pais determinara sus compromisos de 

liberalizacion y sus excepciones a las obligaciones de trato nacional, nacién mas 

favorecida y requisites de desempefio. A excepcién de ios sectores mas 

sensibies a las importaciones estas medidas no podran hacerse mas restrictivas 

una vez liberalizadas. Las telecomunicaciones basicas, servicios sociales y 

maritimos no estaran sujetos a esta limitacion. ” 

Capitulo XII.- Comercio Transfronterizo de Servicios. 

Las disposiciones del Tratado establecen fos derechos y obligaciones de las 

partes para facilitar el comercio transfronterizo de servicios entre los tres paises. 

Cada pais proporcionara una lista de las  disposiciones vigentes no 

discriminatorias que eliminen el numero de prestadores de servicios en algun 

sector particular. Cualquier pais signatario de! Tratado podra solicitar consultas 

sobre disposiciones para negociar su tiberalizacidn o eliminacion. 

Para evitar barreras innecesarias ai comercio el Tratado establece disposiciones 

relativas a los procedimientos de expedicién de licencias y certificacién de 

profesionales. Cada pais asegurara que éstos se realicen con base en criterios 

objetivos y transparentes, tal como la capacidad profesional que no sean mas 

gravosa que lo necesario para garantizar fa calidad de !os servicios y que no 

constituyan una restriccion para la prestacién de los mismos. 

*° TLC. las Ref. y Leyes para el Libre Comercio, pag. 40. 
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Los tres paises desarrollaran un programa de trabajo con el objeto de liberalizar 

el otorgamiento de licencias a consultores juridicos extranjeros y la expedicion de 

licencias temporales a ingenieros. Un pais miembro de! TLC podra designar ios 

beneficios derivados del! Tratado si el servicio en cuesti6n es proporcionado por 

una empresa de otro pais miembro, si esa empresa es propiedad o esta bajo el 

control de una empresa o pais no-miembro del Tratado y si dicha empresa no 

realiza negocios considerables en la zona de libre comercio. Con relacién a tos 

servicios de transporte un pais miembro no puede denegar fos servicios a una 

empresa si demuestra que estos servicios son proporcionados con equipo 

no registrado en cualquiera de los tres paises. Estas disposiciones no se 

aplicaran a compras gubernamentales, subsidios, servicios financieros servicios 

relacionados con la energia, ni a la mayoria de servicios aéreos, 

telecomunicaciones basicas, servicios proporcionados por el gobierno de 

cualquier pais miembro del Tratado, ni a ta industria maritima excepto para 

algunos servicios entre México y Canada, a los sectores reservados al estado 0 a 

tos mexicanos de conformidad con la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con el fin de mejorar fos niveles de seguridad y salud, los paises miembros del 

Tratado trataran de hacer compatibles fas zonas relativas al autotransporte y a 

las operaciones ferroviarias que comprenden: 

4. Vehiculos {inctuyendo llantas, frenos, peso, dimensiones, mantenimiento, 

reparacion y niveles de emision). 

Pruebas no médicas y licencias para conductores de camiones. 

Normas médicas para conductores de camiones. 

Locomotoras, equipo ferroviario, normas para personal operativo relevantes 

en las operaciones transfronterizas. 

Normas relacionadas con el transporte de sustancias peligrosas. 

Sefializacién de carreteras y cumplimiento de requisitos de seguridad y 

autotransporte.



Después de cinco afios de ta entrada en vigor del TLC, los miembros 

estableceran un comité para realizar consultas sobre !a efectividad de ta 

liberalizacién en el transporte terrestre, ios problemas especificos de fa industria 

del autotransporte en cada pais y los efectos no previstos de la misma. Dichas 

consultas también veran la posibilidad de liberalizar os servicios de transporte 

terrestre. 

Capitulo Xil.- Telecomunicaciones. 

Las redes publicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones 

estaran disponibles en términos y condiciones razonables y no discriminatorias 

para empresas e individuos que las utilizan en funcién de sus actividades, 

incluyendo la prestacién de servicios mejorados o de valor agregado y las 

comunicaciones internas de las corporaciones. Los tres paises podran arrendar 

lineas privadas, conectar equipo terminal u otro equipo a jas redes publicas, 

interconectar circuitos privados a las redes publicas, realizar funciones de 

conmutacién, sefalizacién y procesamiento y emplear protocolos de operacién a 

eleccién del usuario. Sdélo se impondran condiciones al acceso y uso si son 

necesarios para salvaguardar la responsabilidad del servicio ptiblico de los 

operadores de la sed 0 para proteger {a integridad técnica de las redes publicas. 

Las tarifas de estos servicios deberan teflejar los costos econdémicos y los 

circuitos privados arrendados deberén estar disponibles sobre la base de una 

tarifa fija. 

Los tres paises no estaran obligados a conceder autorizacion para prestar u 

operar redes y servicios de telecomunicaciones a una persona de otro pais 

miembro del Tratado. Cada pais se reserva el derecho de prestar o prohibir el 

uso de redes del servicio de telecomunicaciones a otra persona de otro pais 

miembro del Tratado. 
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Los proveedores de servicios de telecomunicaciones mejorados no estaran 

sujetos a las obligaciones que se les imponen a los proveedores de redes y 

servicios publicos (prestar servicios al pliblico en general o justificar las tarifas 

con base en los costos). 

Capitulo XIV.- Servicios Financieros. 

Los proveedores de estos servicios podran establecerse en otros de los paises 

signatarios para realizar operaciones de banca, seguros, valores y otro tipo de 

servicios que el pais anfitrién determine que sean de naturaleza financiera. Cada 

pais miembro permitira adquirir servicios financieros en otro pais y no podra 

imponer restricciones a las operaciones transfronterizas en ningun sector 

financiero adicional a las restricciones ya existentes. 

Las autoridades de los paises conservaran facultades para expedir regulaciones 

razonables que tengan el propésito de salvaguardar la integridad y estabilidad del 

sistema financiero y proteger la balanza de pagos. 

Mexico permitira a las empresas financieras organizadas conforme a la ley de 

otro pais miembro del TLC, establecer en su territorio instituciones financieras, 

las cuales estaran sujetas a ciertos limites de mercado aplicables durante un 

periodo de transicion que concluiré hacia el afio 2000 y a partir de esta fecha 

México podra aplicar salvaguardas temporales en los sectores de banca y de 

valores. 

* Banca y Casas de Bolsa.- Durante la transicién el! limite maximo a la 

participacién extranjera agregada en el mercado bancario se incrementara 

gradualmente def 8 al 15%. Por lo que se refiere a la participacién extranjera 

en las empresas de valores, éi limite maximo se incrementara del 10 ai 20% 

en el mismo periodo. 

e Aseguradoras.- Las aseguradoras canadienses y estadounidenses podran 
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1) 

2) 

tener acceso al mercado mexicano de las siguientes formas: 

Las compafias asociadas con aseguradoras mexicanas podran incrementar 

en forma gradual su participacién en la sociedad en coinversion de 30% en 

1994 al 51% en 1998 y asi hasta alcanzar un 100% en el afio 2000. Este tipo 

de compafiias no estaran sujetas a limites maximos, ni agregados, ni 

individuales de participacién en el mercado. 

Las aseguradoras de Canada y Estados Unidos podran establecer filiales 

sujetos a un limite agregado de 6% de participacién maxima, participacién 

que aumentara hasta el 12% al término de 1999 y a un limite individual del 

1.5%. 

Estos limites seran eliminados por completo el 1° de enero de! afio 2000. Las 

compafiias de Canada y Estados Unidos hoy asociadas con aseguradoras 

mexicanas podran incrementar su participacién accionaria hasta el 100% en 

dichas compajiias a partir det 1° de enero de 1996. A partir de la entrada en vigor 

del TLC, las sociedades prestadoras de servicios auxiliares y de intermediacion 

de seguros podran establecer filiales sin limite de participacién. 

Empresas financieras no bancarias.- Se permitira a las empresas no 

bancarias de Canada y Estados Unidos establecer filiales en el pais para 

prestar servicios del crédito al consumo comercial, hipotecario o de tarjetas de 

crédito en términos no menos favorables que los que disfrutan !as 

instituciones mexicanas. Durante el periodo de transicién los activos 

agregados de estas filiales no podran exceder el 3% de la suma de los activos 

agregados mas aquéllos de fas empresas financieras no bancarias de objeto 

limitado. Los servicios de crédito que prestan las filiales de las empresas 

automotrices en relacidn con los vehiculos producidos por esas empresas no 
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se someteran al limite del 3%, ni se tomaran en cuenta para determinar dicho 

porcentaje. 

« Otras empresas.- Las compajfiias de factoraje y arrendamiento financiero de 

paises miembros def Tratado estaran sujetas a limites transitorios de 

participacion maxima. A la entrada en vigor del TLC los Almacenes Generales 

de Depésito, las aftanzadoras, las casas de cambio, asi como Jas sociedades 

controladoras de inversién, también podran establecer filiales no existiendo en 

estos casos limites a su participacién de mercado. 

Capitulo XV.- Politica en materia de competencia, monopolios y empresas de 

estado. 

El Tratado incluye disposiciones sobre practicas comerciales no competitivas y 

cooperara en la aplicacién y ejecucién de la ley en materia de competencia, 

monopolios y empresas de estado. 

Las empresas que pertenezcan o sean contratadas por los gobiernos federales, 

estatales o municipales actuaran de manera congruente con las obligaciones del 

pais en cuestién cuando ejerzan una funcidn reglamentaria, administrativa o de 

otra autoridad gubernamental como en e! caso del otorgamiento de licencias. El 

Tratado impone algunas disciptinas adicionales aplicables a los monopotios 

propiedad del gobierno actuales y futuros, asi como cualquier monopolio privado 

que un pais del Tratado pueda designar en el futuro. 

Capitulo XVI.- Entrada temporal de personas de negocios. 

Los integrantes del Tratado conservan el derecho de mantener el empleo 

permanente de fuerza de trabajo, de adoptar las politicas migratorias que juzgue 

conveniente y de proteger la seguridad de sus fronteras. Se autoriza la entrada 

temporal de visitantes de negocios, comerciantes, personal transferido de una 
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compafiia y profesionales preparados. 

México y Estados Unidos acordaron limitar la entrada temporal de profesionales 

mexicanos en un numero anual de 5,500 personas, este limite podra 

incrementarse por acuerdo entre México y Estados Unidos y se eliminara diez 

afios después de la entrada en vigor del TLC, salvo que los dos paises decidan 

hacerlo antes. Canada no impone limites a México en lo que respecta a este 

apartado.Con relacién a las consultas, se creara un grupo de éstas, 

especializado en asuntos de entrada temporal, cada pais crearé material 

explicativo de los procedimientos para la entrada temporal. 

Capitulo XVil- Propiedad intelectual. 

EI TLC establece obligaciones sustanciales con base en el trabajo realizado por 

el GATT y los convenios internacionales, cada pais en forma adecuada y efectiva 

regula 1a propiedad intelectual con base en el principio de trato nacional y 

asegurara el cumplimiento de estos derechos en el ambito nacional y en las 

fronteras con relacién a ios derechos de autor, patentes, marcas, disefios y 

secretos industriales, circuitos integrados 0 indicaciones geograficas. 

En el caso de los derechos de autor se protegeran los programas de cémputo 

como obras literarias y las bases de datos como compilaciones, se concederan 

derechos de renta para los programas de cémputo y fonogramas y se estipulara 

un plazo de proteccién de por lo menos cincuenta afios para los fonogramas. 

En fo que respecta a patentes se protegeran las invenciones y cada pais debe 

conceder patentes para productos y procesos en todo tipo de inventos, eliminar 

cualquier disposicion para la adquisici6n de derechos de patentes o cualquier 

discriminacién en la publicidad y goce de derecho de patentes y proteger fos 

inventos relativos a productos farmacéuticos y agroquimicos. 

En otros de derechos de propiedad intelectual se estableceran reglas para 
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proteger las marcas de servicios al mismo nivel que las de los productos, las 

sefiales codificadas emitidas por satélites, los secretos industriales, los circuitos 

integrados y las indicaciones geograficas. 

En procedimientos de ejecucién se incluyen obligaciones sobre los 

Procedimientos judiciales para la proteccién de propiedad intelectual (dafios, 

suspension precautoria y legalidad de los procedimientos), asi como para la 

propiedad intelectual en las fronteras. 

Capitulo XVill.- Publicacién, notificacion y administracion de leyes. 

Estas reglas aseguraran que las leyes, reglamentaciones y otras medidas que 

afectan a comerciantes e inversionistas sean accesibles y se administren por 

funcionarios de los tres paises con imparcialidad y de conformidad con los 

principios de legalidad establecidos para tal efecto. Dispondran conforme a su 

derecho de la revisién administrativa 0 judicial independiente. 

Las disposiciones sobre notificacién e intercambio de informacién daran a cada 

gobierno la oportunidad de consultar cualquier accion adoptada que pudiera 

afectar la operacién del Tratado y estan disefiadas para evitar reducir las 

posibles controversias. 

Respecto a las medidas sanitarias de normalizacién el Tratado establece la 

obligacién de notificar previamente a las partes la adopcidn de cualquier medida 

sanitaria los fines comprendidos dentro de los centros de consulta en cada pais. 

Los otros paises miembros podran formular comentarios. 

En lo referente al transporte terrestre, también cada pais establecera centros de 

informacion sobre el transporte terrestre en relacién con autorizaciones para 

operar y requisitos de seguridad. Cada pais designara un punto de enlace para 

facilitar la comunicacién entre los paises miembros del TLC. 
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Los Acuerdes tomados posteriormente sobre Cooperacién ambiental y taboral se 

consideran importantes, en virtud de que inciden sobre lo que seria el 

desempefio laboral y su medio ambiente. 

a) Acuerdo sobre cooperacién ambiental. 

Las obligaciones de los paises miembros del TLC, derivadas de los 

convenios internacionales sobre especies en vias de extincién, sustancias 

que dafien la capa de ozono y desechos peligrosos, prevaleceran sobre las 

disposiciones dei Tratado. Cada pais tendra ef derecho de determinar en que 

nivel protegerén el medio ambiente, la vida o la salud y cada pais podra 

mantener normas sanitarias y fitosanitarias mas estrictas que las 

internacionales. Los tres paises conjuntamente veran la forma de mejorar el 

medio ambiente, la vida y la salud y ningun pais podra bajar su nivel de 

proteccién con el fin de atraer inversién. 

Las partes se comprometen a asegurar la transparencia en la aplicacién de 

las leyes mediante ta publicacién y notificacién entre si de su marco legal 

reglamentario y administrativo. Para esto se crea una comisién para la 

cooperacion ambiental que incluira un Consejo Ministerial, un Secretariado y 

un Comité Asesor conjunto. 

b) Acuerdo sobre cooperacién laboral. 

Las partes deberan dar amplia difusi6n a sus feyes, reglamentos, 

procedimientos y otras disposiciones administrativas. Ninguna decision 

laboral sera objeto de revision y apelacién sobre la base de este Acuerdo. 

Se crearé una Comisién taboral compuesta por un Consejo Ministerial, un 

Secretariado Coordinador y tres Oficinas Nacionales Administrativas. Las 

oficinas nacionales podran celebrar consultas para recabar informacion y 

estudiar y analizar los temas laborales de su interés. 
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En caso de un posible incumplimiento de la legislacidn naciona! 1a parte 

lesionada de los sectores y empresas podra solicitar al Consejo Ministeriai la 

formacién de este comité (no deben estar involucrados tos derechos colectivos). 

En caso de que el informe que presente el comité de expertos no solucione la 

controversia, se pudiere solicitar el establecimiento de un pane! arbitral. 

€n caso de controversias comerciales relacionadas con las normas ambientales y 

laborales, el pais podra optar por remitir el caso a los mecanismos previstos en el 

Tratado, en lugar de recurrir a los establecidos en otros acuerdos comerciales. 

Sedes de las Comisiones.- México sera la sede de la Comisién de Libre 

Comercio de América del Norte; Canada lo sera de la Comision Ambiental y 

Estados Unidos de !a Comision Laboral. 7" 

Consideraciones Finales del Tratado de Libre Comercio. 

Las disposiciones del Tratado comprenden cientos de hojas con varias 

disposiciones que abarcan una amplia gama de bienes y servicios y reguian toda 

la produccién humana en el terreno de las artes, la cultura, la diversién, fas 

profesiones, la tecnologia, fos energéticos; asi como la produccién mineral, 

vegetal, animal, el campo financiero, fas inversiones, las compras 

gubernamentales, la propiedad intelectual, etc. 

*! Resumen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- SECOFI, 1994. 
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2.2. - Servicios Liberados por el Tratado de Libre Comercio. 

En lo que respecta a los servicios legales, México garantizara que se otorgue 

a un abogado para ejercer en una provincia de Canada o de Estados Unidos, 

licencia para ejercer como consuitor legal, si a los abogados con cédula 

profesional para ejercer en México les es otorgado un trato equivalente en tal 

provincia o Estado. La misma se autorizara a un despacho de abogados cuya 

matriz se encuentre en Canada 0 en Estados Unidos, que se establezca en 

México para prestar servicios legales a través de consultores legales 

extranjeros con licencia para ejercer, si a los despachos de abogados 

mexicanos se Jes otorga un trato equivatente. Los abogados con licencia para 

ejercer en una provincia canadiense que permita a la asociacién entre esos 

abogados y fos abogados con cédula para ejercer en México, podraén 

asociarse con abogados con licericia para ejercer en México. La participacién 

de los abogados con licencia para ejercer en Canada que sean socios de una 

sociedad en México, no podra exceder el numero y participacién de abogados 

con cédula para ejercer en México que sean socios de esa sociedad. Los 

abogados con licencia para ejercer en Canada no podran ejercer ni dar 

consultas juridicas sobre derecho mexicano. 

Servicios de contaduria y auditoria, solo los nacionales mexicanos que tengan 

cédula para ejercer como contadores en México estaran autorizados para 

realizar auditorias con propésitos fiscales de empresas estatales, empresas 

autorizadas para recibir donaciones deducibles de impuestos y empresas con 

capital, ingresos, numero de empleados y operaciones por encima de los 

niveles especificados anualmente por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico (SHCP), 0 empresas que estan en proceso de fusién o divisién. Los 

requisitos de nacionalidad.y residencia estan sujetos a eliminacién dentro de 

los dos afos siguientes de la entrada en vigor del TLC. Una vez eliminados 

estos requisitos, un profesionista extranjero debera tener un domicilio en 

México. 
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Los corredores publicos deben ser nacionales por nacimiento y no pueden 

asociarse con ninguna persona que no sea corredor piblico en México para 

prestar un servicio publico. Los requisitos de nacionalidad y residencia 

permanente estan sujetos a eliminacién dentro de los dos afios siguientes de 

la entrada en vigor del Tratado. Una vez eliminados, un profesionista 

extranjero debera tener un domicilio en México. 

En los servicios veterinarios privados sélo los nacionales mexicanos pueden 

tener cédula profesional de veterinarios y ser responsables en laboratorios de 

empresas que manejen substancias quimicas, farmacéuticas y biolégicas 

para ser aplicadas a animales y los requisitos como en el caso anterior, 

estaran sujetos a eliminacion dentro de ios dos primeros afios. 

Servicios a la agricultura, se requiere de una concesién otorgada por la SARH 

(actualmente SEMARNAP) para aplicar pesticidas. Sdlo los nacionales 

mexicanos o las empresas mexicanas podran obtener tal concesién. El 

requisito de concesién sera reemplazado por el de permiso y el! requisito de 

ciudadania sera eliminado seis afios después de la fecha de entrada en vigor 

del Tratado. De conformidad con el Tratado sdlo los nacionales mexicanos o 

las empresas mexicanas podran ser propietarios de tierra destinada para 

propositos agricolas, ganaderas o silvicolas. Tales empresas deberan emitir 

una serie especial de acciones “IT” que representen el valor de la tierra al 

momento de su adquisicién. Los inversionistas extranjeros sdlo podran 

adquirir hasta el 49% de participaci6én en las acciones serie “T”. La ley agraria 

publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 26 de febrero de 1992 

comprende los Acuerdos anteriores, lo cual prueba que el Ejecutivo Federal 

ya conocia los Acuerdos mucho antes de fa firma de! Tratado (7 de octubre de 

1992) y de la aprobacién de éste por el Senado de la Republica (22 de 

noviembre de 1993). El Ejecutivo Federal (1998-1994) sabia que la 

aprobacidon del Tratado era indiscutible. Todas tas reformas forman parte de 
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una estrategia global de cambio, pero no podian hacerse en un solo periodo 

de sesiones por su numero e importancia histérica, por lo que e! Ejecutivo 

actual desde el inicio de su gestién fue enviando gradualmente estas 

iniciativas al Congreso para que poco a poco y de manera imperceptible se 

aprobaran tas reformas y nuevas leyes con el fin de cambiar definitivamente el 

rumbo econdmico y social del pais y adecuar la legislacién del Tratado en Ja 

medida que éste se negociaba. La Ley Agraria se reformé para que las 

sociedades propietarias de tierras agricolas, ganaderas y forestales emitieran 

una serie especial de acciones o partes sociales identificadas con ta letra “T”. 

Las acciones o partes sociales de letra “T” no gozaran de derechos 

especiales sobre la tierra ni derechos corporativos distintos a las demas 

acciones. Sin embargo, al liquidarse la sociedad solo los titulares de dichas 

acciones tendran derecho a recibir tierra en pago de !o que les corresponde 

en él haber social. En estas sociedades tos extranjeros no podran tener una 

participacion que exceda del 49% de las acciones en serie “T”. Esto significa 

que cuando se liquide una sociedad los extranjeros tendran derecho de recibir 

tierra agricola, ganadera o forestal en pago por su haber social. No obstante, 

la Ley de Inversién Extranjera en su Articulo 7° autoriza que este 49% se 

rebase cuando se trate de inversién neutra, la cual de Acuerdo a la misma 

Ley, es aquélla que no se cuenta para determinar e! porcentaje de inversién 

extranjera en el capital social de las sociedades mexicanas porque sdlo 

otorga derechos pecuinarios a sus tenedores y derechos corporativos 

limitados (no concede derecho al voto en las Asambleas Generales 

Ordinarias). Cabe aclarar, que el Tratado sélo se comprometié a aceptar en 

estas empresas una inversién extranjera hasta un 49%, pero ja Ley de 

Inversion Extranjera autorizé a través de la inversién neutra hasta un 100% de 

inversion extranjera en las sociedades agricolas. “El limite del 49% que otorga 

la Ley Agraria se puede extender hasta un 100% cuando se trate de inversidn 

neutra. La Ley de Inversion Extranjera otorga a fos extranjeros mas de lo 
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pactado en el Tratado”.” 

Servicio mejorado de valor agregado, los inversionistas extranjeros podran 

adquirir el 100% de participacién de una empresa que proporcione cualquier 

servicio mejorado o de valor agregado excepto videotexto o conmutacién en 

paquete. A partir del 1° de enero de 1994, los inversionistas de los paises 

miembros sdlo podian adquirir hasta un 49% de la participacién de las 

empresas de servicios de videotexto o conmutacién en paquete, pero a partir 

dei 1° de julio de 1995 los inversionistas canadienses y estadounidenses 

podran prestar servicios de videotexto, servicios mejorados de conmutacién 

de paquetes de manera transfronteriza sin obligaci6n de establecerse en et 

territorio mexicano. “Pero si se establecen en México, a partir de la misma 

fecha, podran adquirir hasta el 100% de participacidn de la empresa. 

Servicios Educativos, se requiere aprobacion previa de la Comisién Nacional 

de Inversiones Extranjeras para que los inversionistas adquieran, directa o 

indirectamente, mas del 49% de la participacién en una empresa establecida 

o por establecerse, que presta servicios educativos de preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria, superior o normal; asi como fos servicios educativos 

prestados a obreros y campesinos. 

Profesiones, sdlo los nacionales mexicanos podran ser autorizados para 

ejercer profesiones que requieran una cédula profesional. Un inmigrante tiene 

la posibilidad de interponer un amparo para obtener la cédula. Los requisitos 

de nacionalidad y de residencia permanente se eliminaran a los dos afios de 

la entrada en vigor del Tratado. Una vez eliminados estos requisitos un 

profesional extranjero debera tener un domicilio de residencia en México. 

~ Lucinda Villarreal, TLC Las Reformas Legislativas para el Libre Comercio de América del Norte, PAC. 
México 1995, pag. 64, 
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Los focutores y animadores de radio y televisién que no sean nacionales 

mexicanos, deberan obtener una autorizacién de la Secretaria de 

Gobernacién para desempefar sus actividades. 

Sistemas de televisién por cable, los inversionistas de Estados Unidos y 

Canada solo podran adquirir directa o indirectamente, hasta un 49% de ta 

participacién de empresas mexicanas que exploten sistemas o suministren 

servicios de TV por cable. Este porcentaje estara sujeto a discusién cinco 

afios después de la entrada en vigor del Tratado. Se requiere de una 

concesi6n otorgada por !a Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 

construir y operar un sistema de TV por cable. Dicha concesién podra ser 

otorgada a nacionales mexicanos o a empresas mexicanas. Para la 

proteccién de ios derechos de autor el concesionario de una estacién 

comercial de radiodifusi6n de un sistema de TV por cable requiere 

autorizacion previa de la Secretaria de Gobernacién para importar de 

cualquier forma los programas de radio o TV con el fin de transmitirios o 

distribuirlos en territorio mexicano, la autorizacién sera concedida siempre y 

cuando la solicitud adjunte la documentacién comprobatoria de los derechos 

de autor para la retransmisi6n o distribucién de tales programas. 

Servicios de esparcimiento (cines), el 30% del tiempo anual en pantalla en 

cada sala puede ser reservado a las peliculas producidas por personas 

mexicanas dentro o fuera del territorio mexicano. 

La industria de la construccién requiere de la aprobacioén previa de la 

Comision Nacional de Inversiones Extranjeras para que los comerciantes 

extranjeros adquieran directa o indirectamente mas de! 49% de participacién 

de las empresas que realicen actividades referentes a la construccién; cinco 

afios después de la entrada en vigor del Tratado los inversionistas extranjeros 

podran poseer hasta un 100% de la participaci6én de tales empresas, sin 

67



necesidad de autorizacion previa de la Comisién Nacional de Inversiones 

Extranjeras. 

« En la industria pesquera los inversionistas extranjeros sdlo podran adquirir 

directa o indirectamente hasta un 49% de la participacién en tales empresas. 

Las empresas mexicanas que realicen pesca en alta mar requieren de la 

aprobacién previa de ta Comisién Nacional! de Inversiones Extranjeras para 

que los inversionistas extranjeros adquieran mas del 49 de la participacién. 

e La industria maquiladora, en lo relativo a las ventas al mercado doméstico, se 

sometera al siguiente calendario de reduccién: un afio después de la entrada 

en vigor del Tratado las ventas al mercado doméstico no sobrepasaran el 

60% del valor total de las exportaciones anuaies de! afio anterior, dos afios 

después él limite sera del 65%, tres afios después del 75%, cinco afios 

después el 80%, seis afios después el 85%, siete afios después dichas 

ventas no estaran sujetas a ninglin requisito de porcentaje.” 

« Los exportadores directos e indirectos, después de siete afios de la entrada 

en vigor del Tratado, no estaran sujetos a los requisitos de porcentaje de 

exportacion. 

« En la fabricacion de explosivos artificiales, armas de fuego, cartuchos y 

municiones, los inversionistas extranjeros sdlo podran adquirir hasta ef 49% 

de participacién en las empresas dedicadas a esa actividad. Los extranjeros 

no podran designar ni ser designados miembros del Consejo de 

Administracién en tales empresas. 

*" Lucinda Villarreal, ob. Cit. Pag. 66. 

68



En la extraccién y explotacién de todo tipo de minerales, se requiere de la 

aprobacién de la Comision Nacianal de Inversiones Extranjeras para que los 

inversionistas adquieran mas del 49% de la participacién en una empresa 

mexicana. Cinco afios después de ja entrada en vigor de! TLC los 

inversionistas extranjeros podran participar hasta en un 100% de la propiedad 

de una empresa dedicada a la extraccién o explotacién de cualquier mineral 

sin la aprobacion previa de la Comisién Nacional de Inversiones Extranjeras. 

En la impresién y distribucién de un periddico los inversionistas extranjeros 

podran participar en un 100% del capital de una empresa si se publica de 

manera simultaénea fuera del territorio mexicana, los inversionistas extranjeros 

sdlo podran adquirir hasta un 49% de fa participacién de las empresas. 

El transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y carga, se dara 

conforme al calendario de liberalizacién del Tratado y se establece un 

calendario para la eliminacién de barreras a la prestacién de servicios de 

transporte terrestre entre México, Canada y Estados Unidos, asi como para el 

establecimiento de normas técnicas y de seguridad a fin de garantizar que las 

industrias del transporte de los paises integrantes alcancen una mayor 

competitividad sin quedar en desventaja durante el pericdo de transicion 

hacia el libre comercio. Asi, con el principio de base nacional, Estados Unidos 

permitira a los operadores nacionales de autobuses turisticos y fletados 

brindar servicios en el mercado transfronterizo estadounidense y por su lado 

Canada seguira permitiendo que los operadores de servicios de camiones y 

autobuses mexicanos y estadounidenses obtengan la autorizacién de prestar 

sus servicios en Canada con base en el principio de trato nacional. Asi, cada 

tres afios se ira liberalizando el transporte hasta que en diez afios mas, se 

hard libremente !a participacién de distintas compafias transportistas en los 

tres paises. 

Es asi como el Articulo Sexto Transitorio de la Ley de Inversion Extranjera 
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que en sus Articulos 5° al 9° fijan los limites de la inversion extranjera, fa cual 

podra participar de conformidad con !as siguientes disposiciones: a partir del 

18 de diciembre de 1995 podra participar hasta con un 49% del capita! social 

de las sociedades mexicanas, a partir dei 1° de enero del afio 2001 hasta con 

el 51% y a partir del 1° de enero del afio 2004 hasta con un 100% del capital 

social de las sociedades mexicanas sin necesidad de obtener ta resolucion 

favorable de la Comision. Con lo anterior, podemos afirmar que en la rama det 

transporte, nuestro pais ya esta cumpliendo con la liberalizacién de esta 

actividad a la inversién extranjera. 

En los servicios de administracion de centrales camioneras de pasajeros y 

servicios auxiliares, terminales y estaciones camioneras se iran liberalizando 

como en el caso anterior, hasta que en diez afios esta actividad quede 

liberada en un 100%. 

En los servicios de transporte interurbano de pasajeros de servicio turistico o 

de transporte de carga internacional entre puntos de territorio mexicano, los 

inversionistas extranjeros podran tener, tres afios después de la entrada en 

vigor del Tratado, hasta un 49% de la participacién en tales empresas: siete 

afios después hasta un 51%; diez afios después hasta un 100%. 

Para el transporte terrestre y el transporte por agua se requiere la concesién 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para construir u operar 

obras en mares o rios 0 caminos. para el transporte terrestre, tal concesién 

solo podra ser otorgada a particulares o a empresas mexicanas. 

Para construir y operar ductos que transporten bienes distintos a los 

energéticos o a los productos petroquimicos basicos, se requiere concesién 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y sdlo los particulares 

mexicanos 0 fas empresas mexicanas podran obtener tal concesién. 

Pesca, sdlo tos nacionales y las empresas mexicanas podran obtener la 
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autorizacién de Ja Secretaria de Pesca para pescar en alta mar en naves con 

bandera mexicana, colocar aparejos, recolectar larvas, postlarvas, crias, 

huevos, semillas 0 alevines del medio natural. 

Operacio6n y mantenimiento de carga y descarga costera de embarcaciones; 

manejo de carga maritima; operacion y mantenimiento de embarcaderos; 

limpieza de embarcaciones; transferencia de carga entre embarcaciones y 

camiones, trenes, ductos y muellas; operaciones de terminales portuarias; se 

requiere de aprobacién previa de la Comisién Nacional de Inversiones 

Extranjeras para que un extranjero sea propietario de mas del 49% de la 

participacién de una empresa. 

Servicios aéreos comerciales en aeronaves con matricula mexicana.- Los 

inversionistas extranjeros sdlo podran adquirir directa o indirectamente, hasta 

un 25% de acciones con derecho a voto de una empresa establecida o por 

establecerse en México. EI presidente y por lo menos dos terceras partes del 

consejo de administraci6n y dos terceras partes de los puestos de alta 

direccién de tales empresas deben ser nacionales mexicanos. Estas 

empresas podran registrar una aeronave en México. Sdto las aeronaves con 

matricula mexicana podran prestar servicios domésticos y servicios no 

regulares internacionales. Al respecto, la LVI Legislatura aprobé, en el 

segundo periodo ordinario de sesiones a finales del mes de abril de 1995 ia 

Ley de Aviacién Civil que contiene este compromiso. 

Servicios aéreos especializados, se requiere de un permiso otorgado por la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes para prestar todos los servicios 

aéreos en el territorio mexicano. Una persona de Canada o de Estados 

Unidos podra obtener permiso para prestar fos servicios de vuelo de 

entrenamiento, control de incendios forestales, extincion de incendios, 

remolque de planeadores y paracaidismo. No se otorgara tal permiso para 

otorgar servicios aéreos de publicidad, vuelos panordmicos, para ia 
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construcci6n, transporte de troncos, inspeccién o vigilancia, cartografia, 

fotografia, topografia y de rociamiento. Los inversionistas extranjeros sdélo 

podran adquirir hasta un 25% de acciones con derecho a voto de fas 

empresas que prestan servicios aéreos especializados. Tres afios después de 

fa entrada en vigor del Tratado, los inversionistas extranjeros podran obtener 

un permiso para prestar los servicios de publicidad aérea, vuelos 

panoramicos, servicios aéreos para !a construccién y transporte aéreo de 

troncos. Seis afios después, podran prestar los servicios de vigilancia e 

inspeccidn, cartografia, fotografia y topografia aéreas. 

En los servicios de navegacién aérea y servicios de administracion en 

aeropuertos y helipuertos, se requiere de aprobacidn previa de la Comision 

Nacional de Inversiones Extranjeras para que un inversionista extranjero 

adquiera, directa o indirectamente, mas del 49% de la participacian de una 

empresa que construya y opere aeropuertos o preste servicios de navegacién 

aérea. La Ley de aviacion civil fue aprobada por ta XVI Legislatura, marzo- 

abril de 1995. Las concesiones para prestar el servicio ptiblico de transporte 

aéreo nacional regular se otorgarén hasta un plazo de 30 afios y podran ser 

Prorrogadas en una o varias ocasiones, sin exceder el plazo mencionado. Tal 

concesién sdlo se otorgara a personas morales mexicanas. 

En los servicios financieros, la suma de la inversién extranjera en las 

sociedades controladoras y en las instituciones de banca multiple estan 

limitadas a 30% de capital ordinario. Estos limites de porcentaje no se aplican 

a las inversiones en filiales financieras extranjeras. La suma de inversion 

extranjera en casas de bolsa y especialistas bursatiles esta limitada al 30% de 

capital social y la inversion extranjera individual esta limitada al 10% del 

capital social, mientras que la inversidn individual de los mexicanos, puede, 

con la autorizacién de la SHCP, llegar al 15% de capital social. Estos limites 

no se aplican a ias inversiones en filiales extranjeras. La suma de inversién 

extranjera en almacenes generates de depdsito, arrendadoras financieras, 
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empresas de factoraje financiero 2 instituciones de fianzas debe ser menor al 

50% de capital pagado. La inversién extranjera en uniones de crédito, 

comisionistas financieros y casas de cambio no esta permitida; esta limitacion 

no se aplica a inversiones en filiales financieras extranjeras. La suma de 

inversion extranjera en instituciones de seguros debe ser menor al 50% de 

capital pagado. De acuerdo con las reformas aprobadas en el primer periodo 

extraordinario de la LVI Legisiatura en enero de 1995, la suma de fa inversion 

extranjera autorizada en las sociedades controladoras, en las instituciones de 

banca multiple y en las casas de bolsa, es ya del 49% de! capital social. En el 

segundo periodo ordinario de sesiones de la LVI Legislatura, marzo-abril de 

1995, se aprobo la Ley de la Comisién Nacional Bancaria y de Valores que 

fusiona en uno a la Comisién Bancaria y de Valores. Su objetivo es regutar las 

instituciones financieras para el logro de un equilibrio en el sistema financiero 

y la proteccién de los intereses del publico. 

Comercio e inversion en el sector automotriz, el Tratado eliminara las barreras 

para el comercio de automdviles, camiones, autobuses y autopartes 

regionales y eliminaran las restricciones a la inversién en un periodo de diez 

afios. El Decreto para el fomento y modernizacién de la_ industria 

manufacturera de vehiculos de autotransporte, incluyendo camiones (excepto 

tigeros) y autobuses se derogara de inmediato y se sustituira por un sistema 

transitorio de cuotas que estara vigente por cinco afios. 

Vehiculos usados, en México a partir del 1° de enero del afio 2009, no podra 

adoptar ni mantener una prohibicidn o restricci6n a ta importacién de 

vehiculos usados provenientes de Canada o de Estados Unidos, si éstos 

tienen por lo menos 10 afios de artigdedad; a partir del 1° de enero del afio 

2011, 8 afios; a partir del afio 2013, 6 afios; a partir del 1° de enero del afio 

2015, 4 afios; a partir del 1° de enero del afio 2017, 2 afios; a partir dei 1° de 

enero del afio 2001, México no podra adoptar ni mantener una prohibicién o 

restriccién a la importacién de vehiculos usados originarios de tos paises 
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mencionados. México permitira a los inversionistas de paises del Tratado fa 

participacion del 100% de las empresas consideradas “proveedoras 

nacionales” de autopartes y hasta un 49% en las demas empresas, 

permitiéndose en las mismas una inversion hasta del 100% en la industria de 

autopartes. 

La inversién en Zona restringida (100 Km. a lo largo de las fronteras y 50 en 

fas playas), el Tratado de Libre Comercio firmado por tos Ejecutivos de tres 

estados a finales de 1992 y aprobado por el Senado mexicano en noviembre 

de 1993, establece para la inversién de extranjeros, empresas extranjeras y 

empresas mexicanas en !a zona restringida, los Certificados de Participacion 

Inmobiliarios (CPi). Los CPI otorgan al beneficiario de derecho de disfrute y 

goce de la propiedad, asi como el derecho de percibir el producto que resulte 

de la explotacién del inmueble. Los CPI son emitidos por una Institucién de 

Crédito mexicana autorizada para adquirir el derecho a la propiedad a través 

de un fideicomiso para destinarla a las actividades industriales y turisticas 

dentro de la zona restringida por un periodo que no exceda de 30 afios. 

Compras del Sector Publico, en el capitulo 1001.2 A, del Capitulo X relativo a 

las compras del sector ptblico el Tratado dispone que et valor total de los 

contratos de Petréleos Mexicanos y de la Comisién Federal de Electricidad, 

Mexico podra reservar cada afio de calendario el siguiente porcentaje para su 

manejo fuera de normatividad derivada del capitulo de compras 

gubemamentales: 1994, 50%; 1995 y 1996, 45%; 1997 y 1998, 40%; 1999 y 

2000, 35%; 2002, 30% y 2003 en adelante 0%. 

Productos farmacéuticos, el Capitulo X del Tratado no se aplicara hasta el 1° 

de enero del afio 2002 a las compras de medicamentos efectuadas por la 

Secretaria de Salud, e! IMSS, el ISSSTE, la Secretaria de Defensa y ta 

Secretaria de Marina, que no estan actualmente patentados en México o 

cuyas patentes mexicanas hayan expirado. 

74



« Inversién, la Comisién Nacional de Inversiones Extranjeras Unicamente 

revisara la adquisicién, directa o indirecta realizada por un inversionista 

extranjero , cuando ej monto ascienda a mas del 49% de la participacion de 

una empresa establecida en México que sea propiedad o esté controlada por 

nacionales mexicanos dentro del sector no restringido, si el valor de los 

activos brutos de ta empresa establecida en México, no es inferior a los 

limites apticables. Para los inversionistas e inversiones de Estados Unidos o 

Canada ef timite para la aplicacién en 1a adquisici6n de una empresa 

mexicana sera: 25 millones de délares de Estados Unidos en los primeros tres 

afios a partir de 1994; 50 millones de ddlares de Estados Unidos por un 

periodo de tres afios a partir del 1° de enero de 1997; 75 millones de doélares 

de Estados Unidos a partir de! afio 2000 y 150 millones de délares de Estados 

Unidos a partir del afio 2003. A partir de 1995 , estos limites se ajustaran 

anualmente conforme a la inflacion acumulada y a partir del afio 2004 los 

fimites seran ajustados de acuerdo a la tasa nominal! del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México, de conformidad con lo que publique el Instituto 

Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. 

« nla construccién para la conduccién de Petroleo y sus derivados y Servicios 

y trabajos de exploracién y perforacién de Petréleo y Gas, estan prohibidos 

los contratos de riesgo compartido. Se requiere aprobacién previa de la 

Comisién Nacionai de Inversiones Extranjeras para que un inversionista 

extranjero adquiera, directa o indirectamente, mas del 49% de participacién 

en empresas establecidas o por establecerse en el teritorio mexicano 

involucradas en contratos diferentes a los de riesgo compartido relacionados 

con trabajos de exploracién o perforacién de pozos de petrdieo y gas y la 

construccién de ductos para la transportacion de petréleo y sus derivados. 

En términos generales, estos han sido los servicios que aunque de manera 

parcial se han ido liberado a la participacidn de la inversion extranjera. 
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2.3. — Alcances del Tratado de Libre Comercio en el Sector Servicios. 

El impacto del TLC ha repercutido directamente en fos flujos de inversi6n 

extranjera directa hacia México, objetivo de vital interés para nuestro pais, pero 

igualmente es la clave para tratar de elevar los niveles de competitividad de los 

productores nacionales, por lo que estos alcances mas bien deben verse a largo 

plazo, sin embargo, es conveniente sefialar que en el periodo 1989-1995 el flujo 

acumuladoe de inversién extranjera directa hacia México ascendié a 33.1 mil 

millones de délares, lo que significé 137% mas que lo acumulado hasta 1988. 

Mas aun, 44.4% de ese flujo fue realizado en ei bienio 1994-1995. 

Con estos datos preliminares, podemos decir que e! balance de los tres afios de 

operacion del TLC en lo retativo a comercio de mercancias es sin duda positivo. 

El comercio bilateral México-Estados Unidos pas6é de 89.6 mil millones de ddlares 

en 1993 a 146 mil millones en 1996, lo que representé un incremento de 63%. El 

de México-Canada lo hizo en 2.7 mil millones a 3.8 mil millones que significa un 

incremento del 40.7%. 

México obtuvo grandes ganancias, al aumentar sus exportaciones a Estados 

Unidos de 43.1 mil millones de dolares en 1993 a 79.4 mil millones en 1996 

(84.2% mas). Las dirigidas a Canada pasaron de 1.5 mil millones a 2.2 mil 

millones (46.7% mas). 

Entre 1994 y 1996 los flujos acumulados de inversién extranjera directa hacia 

México ascendieron a 22.2 mil millones de délares, de !os cuales alrededor del 

64% provinieron de América del Norte y el resto de otras regiones. 

Aunque ha sido de mayor trascendencia la firma del TLC con América del Norte, 

México ha firmado varios Acuerdcs y Tratados entre los que destacan: 

Organizaci6n para la Cooperacién Econémica de Asia y el Pacifico (APEC); 

Acuerdo de Libre Comercio con Colombia y Venezuela en diciembre de 1993; 
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Tratado de Libre Comercio con Costa Rica en noviembre de 1995; Organizacién 

para la Cooperacién y el Desarrollo Econémico (OCDE) en abrit de 1994; Tratado 

de Libre Comercio con Bolivia en enero de 1995. 

Recientemente México se ha hecho miembro de otros Acuerdos relacionados 

con la promocién de fa inversion extranjera y el comercio exterior como son fos 

Acuerdos para la Promocion y Proteccién Reciproca de las Inversiones (APRI), 

estos Acuerdos fueron firmados con Suiza en julio de 1995, con Espajia en junio 

de 1995 y con Argentina en noviembre de 1996. 

México impulsa, también programas de promocién externa tales como el 

Programa Plurianual de Encuentros Empresariales México-Unién Europea 1995- 

1998; Programa Nacional de E 

Promocién Externa (SIMPEX). 

Todos estos acuerdos y program 

fomentar la apertura comercial: p 

las exportaciones, apoyar los p 

extranjera. 

entos Internacionales; Sistema Mexicano de 

las de promocién persiguen el mismo objetivo 

romover la cooperacién industrial, incrementar 

foyectos de comercio exterior y de inversion 

Esto muestra que México esta inmerso en un continuo proceso de apertura ai 

mercado externo, lo que a su vi 

“globalizaci6n econémica’. 

ez lo coloca en fo que ha dado en llamarse 
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CAPITULO Iit 

LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR SERVICIOS Y 
SU PARTICIPACION EN LA GENERACION DE EMPLEOS. 

Dados los cambios en los procesos de produccién y comerciatizacién de bienes y 

servicios, que confleva a una creciente globalizacién de la economia a nivel 

mundiat, en la actualidad el desarrollo y el crecimiento econdmico de la economia 

mexicana dependen de las politicas aplicadas cuyas acciones estan 

encaminadas a elevar los niveles de competitividad y productividad, asi como el 

aprovechamiento de !os recursos con que cuenta un pais y estas politicas estan 

basadas en el apoyo a la expansion de los mercados a escala internacional. 

En funcién de !a estrecha relaciédn que existe entre la inversion extranjera y la 

globalizaciébn econdémica, los avances de ésta han ido a la par con los flujos de 

inversion extranjera ya que en 1988 se captd un monto total anual de 3,157.1 

millones de dolares (m.d.), originando un satdo acumulado de 24,087.4 m.d. y al 

término del periodo analizado se cuenta ya con un flujo anual de 12,101.2 m.d. 

de los cuales 8,051.4 m.d (66.5%) se generan por inversién extranjera directa y 

4,049.8 m.d. (33.5%) provienen del mercado de valores, con estas cifras se llega 

aun saldo acumulado al término de 1996 de 106,544.4 m.d, (ver cuadro 7). 

Asimismo, en lo que respecta a la participacién en el Producto Intemo Bruto 

(PIB), la inversion extranjera directa de 1988 a 1992 se habia mantenido mas o 

menos constante, pero a partir de 1993 aumenta en una proporcién considerable 

ya que de 1.25% de participacion se incrementa a 3.03% en promedio, por !o que 

se puede cbservar que en cierta forma las politicas econémicas asi como los 

mecanismos {levados a cabo por el gobiemo mexicano en el periodo de nuestro 

analisis cumplen con los objetivos que perseguian, uno de los principales es 

incrementar fos niveles de inversion extranjera directa. Algunos de estos 
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ESTA TESIS HB BEBE 
tN BLA GBLGIEC 

Mecanismos como son la Nueva Ley sobre Inversién Extranjera de diciembre de 

1993 tienen como objetivo proporcionar al inversionista extranjero un marco lega! 

que de seguridad a su capital invertide en México, abre nuevos campos a ta IE, 

disminuye ios tramites administrativos y la intervencién de ta Comision Nacional 

de Inversiones Extranjeras (CNIE), establece la posibilidad de que el capital 

extranjero participe libremente en inversiones o realice adquisiciones en todas las 

actividades extranjeras que no estan reguladas y se le permite participar en 

cuatquier proporcion de capital social de empresas mexicanas, adquirir nuevos 

activos fijos, ingresar en nuevos campos de la actividad econdmica; otro de los 

principales mecanismos para atraer la inversién extranjera, como ya se 

puntualiz6 en el capitulo 2, es la firma de tratados comerciales, principalmente el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual fogré incrementar los 

niveles de captacion de la inversion extranjera, ya que en el “lapso de enero de 

1989 a junio de 1994 ascendiéd a 48,773.6 millones de ddlares (md), cantidad que 

supera en 103.2% a los 24,000 md propuestos como meta original para todo el 

sexenio”.*4 

Cuadro7 

FLUJO ANUAL DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 

(Millones de délares) 

  

  

ANO IED (€ DE CARTERA TOTAL ANUAL SALDO ACUMULADOS = & PIB 

1988 3,157.1 N.D 3,157.1 24,087.4 1.7] 

1989 2,499.7 $14.0 2,913.7 27,001.1 44 

1990 37224 1,256.0 4,978.4 31,979.5 1.4 

1997 3,565.0 6.332.0 9,897.0 41,876.5 1.1 

1992 3,599.6 4,783.1 8,382.7 50,259.2 1.0 

1993 4,900.7 10,716.6 15,617.3 65,876.5 1.2 

1994 14,692.8 4,083.9 18,776.7 84,653.2 3.5 

1995, 9,270.6 519.4 9,790.0 94,443.2 3.2 

1996 8,051.4 4,049.8 12,101.2 106,544.4 2.4       

Fuente: Elaboracién propia en base al 3er. informe de Gobiemo del 1° de septiembre de 1997 (Anexo pag.119). 

A partir de 1994 en la [ED se rafiere a la Notificada ante el RNIE, ademds se incluyen los montos correspondientes. 
a la industria maquiladora, {os montos correspondientes 2 reinversién de utilidades y a cuentas entre compaiias. 
N.D. No Disponible. 

“El saldo acumutado fue tomado del libro “Problemas Econémicos de México”, Méndez M. J. Silvestre, Mc.Graw 
Hill, México1996, pag. 296. 

** Resultados de la Nueva Politica de Inversion Extanjera en México, SECOFI, México, Octubre de 1994 
pag.t3. 
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Es importante observar los altibajos de la inversién extranjera, sabre todo los que 

se dan en la inversién extranjera indirecta ya que para ef caso de 1989, podemos 

notar que ésta comparada con la inversion extranjera directa difiere en gran 

medida (mas de 2000 millones de dolares), lo cual muestra la vulnerabilidad ante 

los cambios politicos, sociales y ecanémicos de Ja inversion de cartera, en una 

mayor proporcién que la inversion extranjera directa. 

Algunos de los acontecimientos econdmicos que han provocado Jos altibajos en 

la inversion extranjera, principalmente la de cartera es la devaluacién del peso 

que en 1989 llev6 a un proceso inflacionario originando gran desequilibrio en los 

mercados financieros, 10 que provoca un incremento en fa fuga de capitales. En 

apoyo a la inversion extrajera se pone en marcha el Plan Nacional de Desarrollo 

1988-1994 el cual basa sus principios en fomentar un sistema abierto de 

mercado incorporado a las redes nacionales donde la competencia y la demanda 

de inversién foranea proporcionaran los impulsos al crecimiento de! pais. 

Asimismo se lleva a cabo la aplicacion de una politica macroeconémica prudente, 

mediante la combinacién de un estricto control de las finanzas publicas y una 

politica monetaria destinada a obtener una tasa de inflacion cercana a la de sus 

Principales socios comerciales, principalmente de los Estados Unidos de 

América. 

Et repunte de la inversion externa captada a lo largo de la administracion salinista 

dio lugar a que México se ubicara en 1992 en la novena posicién como receptor 

de inversi6n extranjera directa en el Ambito mundial, al captar el 2.6 % del total. 

Asimismo, ocupo el tercer lugar dentro del grupo de paises en desarrollo, al 

recibir el 10 % de fa inversion destinada a éstos, y ocupé el primer lugar entre los 

paises latinoamericanos. 
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Por otro lado tenemos que del total de la IED que capt6 México en el! lapso de 

1988 a 1996, ésta proviene principalmente de Estados Unidos de América, por lo 

que como se ha dado a lo largo de las ultimas décadas después de fa segunda 

guerra mundial ha conservado su hegemonia ya que invirtid en México un monto 

cercano a los 26,500 m.d., lo que representa un 58.1% de los 45,280.4 md que 

ingresaron al pais en el periodo analizado por concepto de IED esto se explica 

en cierta forma por su cercania con nuestro pais asi como por fa firma del 

Tratado de Libre Comercio del cual forma parte; !os demas paises que participan 

con IED fo hacen con un monto inferior a los 5,000 m.d. (estos datos se aprecian 

con mayor precisién en el siguiente cuadro y en su grafica correspondiente). 

Cuadro 8 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR PAIS DE ORIGEN 1988-1996 

{Flujos anuales en millones de détares) 

  

ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PAIS/TOTALES  45,280.4 3,157.1 2,499.7 3,722.4 3,564.0 3,598.9 4,900.7 10,169.6 7,663.5 6,004.5) 

EVA 26,300.9 1,241.6 1,813.8 2,308.0 2,386.5 1,651.7 3.503.6 4,536.0 4,864.7 3,995.0) 

IHOLANDA 2,465.0 218.2 478 126.1 4118.5, 83.1 88.3 727.9 689.8 365.3] 

CANADA 1,746.9 33.9 Ws 56.0 74.2 88.5 74.20 735.6 160.4 486.1 

LEMANIA 1,803.6 136.7 847 288.2 BAT B49 4114 304.8 45 163.7] 

JAPON 1,401.8 148.8 15.7 120.8 73.5, 86.9 73.6 628.3 159.4 941 

R.UNIDO 2.476.6 767.6 a6 114.4 742 426.8 189.2 589.2 206.6 63: 

ESPANA 459.2 wa 44.0 10.9 43.8 37.2 63.5 41.5, 40.5 43.7] 

ISUIZA 1,239.9 86.3 194.4 148.0 675 H53 101.7 53.7 200.2 72. 

FRANCIA 1,272.1 152.4 16.5 181.0 = 500.5 69.0 762 89.3 116.4 70.1 

ISUECIA 201.6 32.5 6.9 13.3 13.9 2.0 24 93 61.4 60. 

ITALIA 55.6 0.0 6.6 46 19 7S 46 24 10.4 174 

TROS 5,857.2 305.0 187.1 351.1 1248 = 746.0 614.9 2.3516 609.5 570. 
  

A partir de 1994, datos revisados por y actualizados por la CNIE. De 1988 a 1993 incluye los montos notificades al 

RNIE. A partic de 1994 {a informacién no es comparable con afies anteriores debido a que se integra con {a inversion 

extranjera realizada en e! afio corespondiente y ha side notificada a! 31 de julio de 1997 ai RNIE. mas el valor de las 

importaciones temporates de activo fijo de empresas maquiladoras. 

Fuente: Tercer Informe de Gobiemo, 1°. De septiembre de 1997, Anexe pag. 120.
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Fuente: Elaboracién propia en base a datos det Cuadro 8. 

Después de Estados Unidos, e! pais que mas invirtid en México en el periodo 

1988-1996 es Reino Unido de Gran Bretafia con un monto total de 2,476.6 m.d., 

en tercer lugar esta Holanda con 2,465.0 m.d., en cuarto lugar esta Alemania con 

1,803.6 m.d., en quinto lugar esta Canada con 1,746.9 m.d., en sexto lugar 

participa Japon con 1,401.8 m.d., luego sigue Francia con 1,272.1 m.d. y Suiza 

con 1,239.9 m.d.; la participacién de Espafia, Suecia e Italia en la inversién 

extranjera en México no es muy representativa a fo largo del periodo y el grupo 

de otros paises acapara el mayor monto de inversi6n después de Estados 

Unidos. 
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3.1. - Distribucién de la inversién extranjera directa en el Sector Servicios 

por rama de actividad. 

La importancia de contar con servicios modermos y eficientes que contribuyan al 

crecimiento economico y a la competitividad de las exportaciones de bienes y 

servicios ha llevado a buscar diferentes opciones para conseguirlos. Una de ellas 

es la generacién en los mercados locales de los paises, otra su importacién y la 

tercera es la apertura a la inversién extranjera directa en algunos 0 en casi todos 

los servicios. 

La inversién en el sector servicios ha sido realizada en gran medida por 

conglomerados transnacionales que estan integrados por empresas que se 

dedican al sector primario y manufacturero apoyadas por sus propias filiales de 

servicios, 0 por las compafiias que les proporcionaban servicios en sus paises de 

origen, esto restringe la apreciacién del monto de la inversion. 

La inversién en el ambito mundial ha cambiado sus formas de operar, 

especialmente en el sector servicios, en virtud de que ya no es la posesion 

directa de acciones la que permite el contro! de una compafiia, sino que ésta se 

realiza en formas multiples como son los licenciamientos, las franquicias, 

contratos de administracién, de transferencia de tecnologia, de subcontratacién 

internacional, de venta de fabricas “paquetes”, que han permitido hacer mas 

flexibles las modalidades y los flujos, asi como minimizar los costos de inversién 

realizadas en cada caso. 

En el Cuadro 9 podemos observar que por sector econdémico la IED se dirige 

principalmente a! sector de los servicios con 23,371.3 millones de ddlares. Es 

importante sefialar que e! Comercio se incluyé como parte de los servicios, por lo 

que este sector representa mas del 51% respecto al monto total de ta inversién 

extranjera y ta industria de la transformacién representa el 47% de la inversion 
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total, con un monto de 21,208.3 millones de délares, los sectores que no son muy 

significativos o mejor dicho, casi nutos son los de a industria extractiva y el sector 

agropecuario que participan de la inversién extranjera con menos del 1%, en 

virtud de las restricciones a esos sectores respecto a la inversién extranjera, 

marcados en el Titulo Segundo, Capitulo |, Articulo 10 al 10? de la Ley de 

Inversién Extranjera. (Ver cuadro 9 y grafica 2). 

Cuadro 9 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR DESTINO ECONOMICO 

(Millones de ddlares) 
  

  

    

{lk iED TOTAL IND. SERVICIOS | IND. EXTRACTIVA | AGROPECUARIO 
TRANSFORMACION 

1988 3,157.1 1,020.0) 2,124.2] 24.9] (12.0) 

1989 2,499.7] 982.4) 1,488.5} 9.5] 19.3 

1990 3,722.4] 1,192.9) 2,374.5) 93.9] 61.4 

1991 3,565.0) 963.6 2,525.5] 31.0] 44.9 

1992 3,599.6 1,100.8 2450.9) 8.6] 39,3) 

1993 4,900.7] 2,320.5) 2,490.6] 55.1 5] 

1994 10,169.6] 5,889.5) 4,169.3) 102.9) 7.9 

1995 7,663.5] 4,323.. 3,251.9] 79.0] 8g 

1996 6,004.5] 3,414.9) 2,495.9] 70.6 23.1 

TOTALES 45,282.14 21,208.3 23,371.3) 475.5] 227.0             

Fuente: Elaboracion propia en base a datos del Jer. Informe de Gobierno del 1° de septiembre de 1997 (Anexo pag. 119). 
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Fuente: Elaboracién propia en base a fos datos del Cuadro 9. 
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Por otro lado, como puede verse en la Grafica 3, las ramas del sector servicios 

que mayor inversion extranjera directa captaron fueron la de comunicaciones y 

transportes, la de servicios sociales y comunales y los servicios financieros en el 

lapso que va de 1989-1994. 

Por subsector econémico, el destino de la inversion extranjera directa en el 

periodo 1989-1994 fue principalmente a las actividades de la industria 

manufacturera la cual capt6 un 31.3% del total; los transportes y comunicaciones 

recibieron el 19.7%; los servicios comunales y sociales 19.4%: los servicios 

financieros 14.9%; el comercio 10.7%; la construccidn 2.5%; el sector extractive 

0.8% y el agropecuario 0.7%. 

Grafica 3 
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Fuente: Elaboracién en base a datos de “Resultados de la nueva politica de Inversion Extranjera en México" (SECOFI). 

En los servicios comunales, financieros y en comunicaciones y transportes la IE 

se destind principalmente a los subsectores de comunicaciones que captaron 

34.8%; servicios profesionales, técnicos, especializados y personales 22.1%; 

restaurantes y hoteles 11.2% y servicios financieros y de seguros y fianzas 9.1%. 

En servicios financieros, la IE se concentré en el subsector de servicios de 

alquiler y administraci6én de bienes inmuebles con el 77%, en servicios 
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comunales destacan los servicios profesionales, técnicos y especializados con 

44.6% y restaurantes y hoteles con 48.5%. 

La inversién extranjera en el periodo 1989-1994, provino principalmente de 

América del Norte en un 64.8% del total, la Unién Europea participo con un 

20.2%, otros paises de América con 7.0%; la Asociaci6n Europea de Libre 

Comercio 4.2%; los paises Asiaticos 2.8% y otros paises con el 1% (ver 

Grafica 4). 
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Fuente: Elaboracion en base a datos de 1a nueva politica de inversion extranjera en México” de la SECOFI. 

Del total de la IE que proviene de Estados Unidos el 34% se orienté al sector 

industrial; el 22.4% a servicios financieros; el 21.6% a servicios comunales; el 

13.5% a actividades comerciales; el 4.5% a comunicaciones y transportes y el 

resto 3.1% a otros sectores. Esto representa una participacién en el sector 

servicios de 62.0% del totai de la inversién extranjera de Estados Unidos en 

México. 

86



Para el periodo 1995-1996, se maneja informacién del folleto que integra los 

Indicadores Oportunos de los Flujos de Inversién Extranjera Directa elaborado 

por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), por lo que 

sabemos que la JED realizada durante enero-junio de 1996, inscrita en el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), suma un monto total de 

1,494.7 millones de ddlares (md). Asimismo, las importaciones netas de activo 

fijio por parte de empresas maquiladoras ascendieron en el primer semestre de 

1996 a 450.5 md. Por ello, el total de la IED realizada de enero a junio de 1996 

asciende a 1,945.2 md. Al mes de junio de 1996, SECOFI recibié informacion 

sobre IED por 3,945.4 md, de los cuales 3,494.9 md (88.8%) fue notificada al 

RNIE y 450.5 md (11.4%) correspondieron a importaciones netas de activo fijo 

por parte de maquiladoras. 

De los 3,494.9 md notificados al RNIE en el periodo sefialado, e! 6.9% es decir 

241.0 md corresponden a IED materializada antes de 1995 y el 38.1% (1,330.2 

md), a !ED materializada de enero a junio de 1996. 

Cabe sefialar que fa diferencia entre 1a fecha de inscripcién en el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras y la materializacién de la inversién, se debe 

a que existe un rezago entre fa inscripcién y la materializacidn de la inversion en 

virtud de que los inversionistas no acuden de inmediato a hacer sus registros al 

RNIE una vez realizada {a inversion, sino que dicha inscripcién se hace con un 

tiempo de rezago importante. 

La distribucién de los 3,945 md IED se da de la siguiente manera: el 65.1% 

(2,567.4 md.) se canaliz6 al sector industrial; el 13.4% (528.3 md) a servicios 

financieros; el 9.3% (368.6 md), a comercio; ef 5.5% (218.3 md), a servicios 

comunales, sociales y personales; ef 4.2% (167.3 md), a comunicaciones y 

transportes, los cuales conforman el sector servicios y suman un total de 1,282.5 

md. que representan un porcentaje total de 33.4%; y el 2.5% (95.5 md) restante 
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corresponde a tos demas sectores (ver grafica 5). 

Grafica 5 
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Fuente: Elaboracién en base a los indicadores de ftujas de IED enero-junio 1996 de la SECOFI. 

En junio de 1996, !a IE tiene un mayor porcentaje de participacién en el sector 

industrial, sin embargo, si sumamos las demas ramas todas pertenecen a! sector 

servicios y éstos darian un total de participacion del 32.4% del total de ja 

inversién captada al citado mes de junio. 

En lo que respecta a los 1,945.2 md. de acuerdo a los indicadores de flujos de 

IED materializada, el 63.0% (1,225.6 md) fue realizado por las empresas de la 

industria manufacturera; el 25.2% (490.2 md), por las del sector financiero; el 

5.4% {104.6 md), por las de comercio ; el 4.0% (78.5 md), por las de servicios 

comunales; y el 2.4% (46.3 md), por las empresas pertenecientes a otros 

sectores. 

De los 3,495 md que ingresaron a México al mes de junio de 1996 por concepto 

de IED, el 56.2% (2,218.0 md) corresponde a Estados Unidos; ef 10.8% (425.7 

md) proviene de Canada; el 9.4% (371.1 md), de Alemania; el 6.0% (238.1 md) 

de ia India; el 3.8% (151.5 md) del Reino Unido; 3.1% (120.6 md) de Suiza; 2.0% 
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(78.4 md) de Japon; 1.3% (51.8 md) de Corea del Sur; y 7.4% (290.2 md) de 

otros paises (Grafica 6). 
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Fuente: Elaboracién en base a los indicadores de flujos de IED enero-junio 1996 de la SECOFI. 

Como se puede observar en la grafica anterior, los dos paises que tienen mayor 

participacién en ta inversion extranjera son Estados Unidos y Canada, que 

aunque en el caso de Estados Unidos éste ya traia historia respecto a su 

participacién en la IE en México, influyo también para el caso de Canada, la 

apertura comercial, asi como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

el 1° de enero de 1994. 

Es importante sefialar en forma concreta las tendencias recientes de la inversion 

extranjera en el sector servicios, por lo que es de caracter fundamental hablar de 

los cambios efectuados en la legislacion respecto al sector financiero en virtud de 

que su impacto es reciente en fa economia en su conjunto. 

El crecimiento de los servicios financieros de banca y de seguros se ha debido 

en parte a la expansién de los bancos, pero también y en gran medida al 

establecimiento de filiales de compafias transnacionales” de diferentes 

actividades hacia el ramo financiero para mejorar su patticipacion y eficiencia en 

el entomo internacional. 
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Los servicios financieros y comerciales han sido fos mas dinamicos, son de los 

que han determinado los cambios en fa inversién extranjera directa. Este 

dinamismo, debido a las nuevas tecnologias de la informacién ha generado 

mercados de intermediacién financiera extremadamente activos. 

Con el fin de lograr la modemizacién del sistema financiero a través de una 

mayor eficiencia y productividad, y mejorar la captacién de recursos en el ambito 

nacional e internacional y su asignaci6n en la economia se procediéd a 

reestructurar dicho sector y a permitir la participacién de la IED en ciertas 

actividades. 

Para lograr la globalizacién y la eficiencia financiera se refuerza la competitividad 

y la solidez de las instituciones det sistema financiero mexicano para enfrentar la 

competencia extranjera, que de hecho ya se da en el pais. 

En segundo lugar se autoriza la participacién de ia IED en ciertos sectores y 

proporciones para permitir su capitalizaci6n. Por ejemplo, se abre hasta el 49% 

en ta intermediacién no bancaria, se incrementa del 15 al 49% en las compafias 

de seguros y se permiten en las Sociedades Nacionales de Crédito acciones 

neutras de tipo "C” hasta en un 30%. 

También se permite la captacién de recursos en el exterior a través de 

instrumentos bursatiles con la intemacionatizacién del mercado de valores. 

La nueva reglamentacién del Sistema Financiero se fundamenta en tres tipos de 

acciones. Por un lado, se busca conservar la soberania del Estado en materia 

monetaria y financiera a ia par que salvaguardar su accion en el sector bancario. 

Por otro lado, se reconocen nuevas tendencias de mercado y realidades que no 

se contemplaban en las legislaciones anteriores como las actividades de 

factoraje. Se incluyen, asimismo, innovaciones como la creacién de acciones de 

tipo “C” (neutras) en la banca y aparece !a de la figura del especialista bursatil. 
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Asi el balance de la nueva organizacién del sistema financiero se estructuré 

legalmente por una parte a través de acciones de desreglamentacion, de 

liberalizacién y de simplificacién, y por otra, con la expedicion de varias leyes: 

Ley General de Instituciones de Seguros, Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas; Ley Genera! de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley 

del Mercado de Valores; Ley de Sociedades de Inversion y ta Creacién de 

Nuevos Organos de vigilancia. 

En el aspecto de la intermediacion financiera se permite la IED hasta en un 49% 

en casas de bolsa, sociedades de inversién, auxiliares de crédito y las 

instituciones de fianzas. 

La gradual apertura del sector a la IED pretende no distorsionar el sistema 

bancario mexicano, pero si hacerlo mas competitivo y capitalizarlo; por otro lado, 

esta internacionalizacién juridica puede llegar a canalizar legalmente recursos al 

sector; como se indicé, la participaci6n de la banca y de las instituciones 

financieras extranjeras ya son un hecho en la economia nacional; el grado de 

apertura en el sector financiero es ya significativo dado que a mayo de 1996, se 

tiene conocimiento de que habian arribado a México 18 bancos extranjeros 

norteamericanos, asiaticos y europeos los cuales encaminaran sus servicios a la 

banca corporativa y de inversién para grandes cuentas, posteriormente su plan 

consistira en otorgar servicios a pequefias y medianas empresas.* 

Entre los bancos de reciente ingreso a México, podemos mencionar et Dresner 

Bank, e! Bilbao Vizcaya, Chease Manhattan Bank, Bank of América, Republic 

National Bank y el Banco de Tokio. 

Los seguros se consideran entre las ramas de los servicios financieros que a raiz 

del TLC han buscado nuevas formas de mercado, las compafiias de seguros se 

°5 Expansién, Mex. Vol. 28 No. 691, Mayo 1996, pag. 61-65. 
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han esforzado por atraer mas capitales. En las negociaciones del TLC en 

cuestion de seguros se decidieron dos esquemas de participacién, mediante 

coinversién y a través de filiales.” 

Las reformas al Seguro Social en México permitiran un crecimiento natural del 

sector asegurador del pais aproximadamente hasta un 30%. Las Administradoras 

de Fondos de Retiro (AFORES) y la figura de renta vitalicia también impulsaran el 

sector de los seguros. Existen en la actualidad 56 aseguradoras en México de las 

que 28 tienen participacién extranjera y 12 son coinversiones. De! resto de las 

instituciones aseguradoras 13 pertenecen a un grupo financiero, 2 son 

gubemamentales, 2 son reaseguradoras y 12 operan en forma independiente.” 

De esta forma 45% del mercado tiene participacién de capital extranjero en 

proporciones menores a 50%. En el mediano plazo se espera que habra mas 

penetracién de compafiias extranjeras, dado que existe el planteamiento de que 

en México todos los autos deberan ser asegurados en forma obligatoria. 

Entre los servicios que han recibido especial atenci6n en México, se puede 

contar a la industria maquiladora de exportaci6n, calificada como “servicio” en el 

Manual de !a Balanza de Pagos del Fondo Monetario Intemacional (FMI), a pesar 

de que la organizacién de la produccién se pudiera catalogar dentro de fa 

actividad manufacturera. 

A partir de 1994, el sector de las maquiladoras se convierte en uno de los mas 

dinamicos en la economia mexicana y junto con el turismo ha contribuido a 

colocar al pais en el lugar 16 entre los exportadores mundiales de servicios, y en 

el segundo de los paises en desarrollo (Singapur ha sido el décimo y el primero 

en estas categorias). 

  

“El esquema de coinversién consiste en que una empresa extranjera llega a participar dentro del capital de 
una empresa mexicana con una participacién de menos de] 49%, en tanto que Ia filial es una compafiia que 

se establece en ei pais con capital mayoritariamente extranjero pero que actia como firma mexicana”. 

*? El Financiero, 20 de marzo de 1996, pag. 7. 
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En la industria maquiladora esta permitida la inversién hasta en un 100%, salvo 

en la rama textil, con fa posibilidad de importar toda ta maquinaria, equipo e 

insumos para la produccién destinada a la exportacién; ademas de !a posibilidad 

de vender en el mercado nacional. Las maquiladoras pueden ser subsidiarias al 

100% de compafiias extranjeras o coinversiones con capital mexicano; también 

existen esquemas que cubren operaciones de “albergue”, en ef cual el control de 

todos los procesos de produccién estan bajo el inversionista extranjero y la 

subcontratacién con maquiladoras ya establecidas, generalmente de propiedad 

nacional. 

Los cambios reglamentarios de la Ley de inversién Extranjera con relacién al 

Programa de Maquiladoras afiadieron a las disposiciones anteriores la posibilidad 

de incrementar la inversion, abrir nuevos establecimientos 0 lineas de productos 

sin la necesidad de autorizacién previa por parte de la SECOFI. Asi también se 

Permitio la adquisicién de inmuebles en la zona restringida fronteriza o costera, al 

igual que la firma de contratos de arrendamiento por mas de diez afios sin 

autorizacion de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). El mecanismo para 

el uso del fideicomiso usado ampliamente por las maquiladoras, por encontrarse 

en su mayoria en la franja fronteriza, se mantiene y puede ser renovado con 

facilidad después de los treinta afios iniciales. De las casi 1,800 maquiladoras 

que existian al término de 1989, unas 1,200 eran filiales extranjeras con un 100% 

de SED. El resto eran mexicanas o coinversiones de extranjeros con mexicanos. 

E! dinamismo dei sector, localizado en un 85% en los seis estados de la Frontera 

Norte, ha sido pronunciado. 

Turismo, a esta rama del sector servicios se le ha atribuido una alta prioridad, 

siguiendo una politica de promocién de centros turisticos tradicionales y la 

creacién de nuevos desarrollos integrales planeados por el Estado y con Ia 

participacion del capital nacional y extranjero. Estos ultimos se han convertido en 

tos polos mas dindmicos, contando con una gran concentracién de hoteles 
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relacionados con firmas extranjeras. bajo la forma de capital o de otras figuras, 

especialmente licencias, uso de marca y contratos de administracion que 

permitan numerosas combinaciones en la asociacion en participacion. 

No obstante que el sector turismo bajé en 5% en 1994 debido a la recesion 

econémica de Estados Unidos (pais que proporciona mayor afluencia de capital 

por este concepto); el bajo crecimiento de 1a industria mexicana (crisis de 

diciembre); e! conflicto de Chiapas; la inestabilidad politica relacionada con los 

comicios de agosto, se construyeron 4,000 Km. de carreteras y autopistas y 

lineas de autobuses de lujo que transportaron 300,000 turistas extranjeros. 

La rama del turismo necesita de la coparticipacién de lineas aéreas, tarjetas de 

crédito, cadenas hoteleras, restaurantes y destinos turisticos, todos tienen 

relacion con el desarrolio del turismo; esta industria junto con la de 

comunicaciones y la de tecnologia de ta informacion buscan que para el afio 

2000 sean de las que dirijan las economias basadas en los servicios. De acuerdo 

con cifras que aparecen en la revista Expansion, durante enero y febrero de 1996 

la afluencia a México fue de 1.5 millones de turistas, 14% mas que en el mismo 

periodo de 1995, el gasto promedio del turista crecid 6%, a su vez e! ingreso de 

divisas por este rubro aumento 21% y sum6 921 millones de délares.” 

La IED en el turismo se da en las inversiones de servicios inmobiliarios las cuales 

siendo bien canalizadas representan un excelente retorno al inversionista aun 

cuando implique un capital de riesgo; e! grupo SIDEK operador de 

megadesarrollos trata de demostrar que el turismo si es negocio, fa clave, abrirse 

a la inversién extranjera.” 

Asimismo, en ta rama de hoteles se ha incrementado la IE, existen varias 

  

** Expansion No. 692, Vol. 28, junio de 1996 pag, 16. 
* Expansién No. 587, Vol. 24, abril 1992, pag. 45-50.



compafiias extranjeras entre las que destacan: Holiday Inn, Hoteles Hilton, 

Ramada Inn, Sheraton, Crowne Plaza, Ambassy Suites, Hoteles Nikkos, Hoteles 

Resort, Howard Jhonson, etc. 

En el area de restaurantes también ha proliferado la IE, caso practico es la 

expansion de establecimientos de comida rapida “Mac Donald's”, pero también 

existen restaurantes con IE que ya tienen historia en México y que siguen 

expandiéndose, tal es el caso de Sanborn's Hnos que en 1991, tenia 54 

establecimientos y 28 Denny's; asi también existen importantes cadenas 

estadounidenses de restaurantes que se han establecido recientemente en 

México como es la Tony Roma's que pretende seguir ampliando sus 

establecimientos. 

La IED en el turismo proviene en primer lugar de los Estados Unidos con 72.8% 

de la inversién extranjera total del sector ya que los turistas de ese pais 

representan el 85% de la afluencia foranea a México, Participan con el 6.6% en 

la IED dei sector hotelero, 93% del ramo de alimentos y bebidas; 64.5% de las 

agencias de viajes; 99% de las firmas de renta de autos. Es importante sefalar 

que ei 63% de la (ED en los hoteles proviene de las Istas Caiman. 

Recientemente, han fluido recursos de importantes cadenas_francesas, 

espafiolas y japonesas. Una proporcién importante (30.7%) de la IED en el sector 

turismo se dio a través del mecanismo de swaps.” 

Otra rama del sector servicios que se considera como estratégica es ta llamada 

telematica que consiste en la combinacién de las telecomunicaciones con la 

informatica. La atencién se dirige a la promocién de una industria nacional de 

computadoras y a la manufactura de equipo no muy sofisticado de 

telecomunicaciones. 

En esta rama se permitio la participacién de fa IED al 100% y en el de 

*° SWAPS “Mecanismo de cambio de deuda por inversion”. 
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computadoras personales o “micros” se conservé la proporcién de 51% de 

inversién nacionat como minimo. 

El cambio de modelo de sustitucién de importaciones y la necesidad de exportar 

permitieron que una importante firma muttinaciona! invirtieran en ta rama de 

micros con 100% de IED, seguida por otras empresas, logrando, asi un 

crecimiento en tas exportaciones. 

La desagregacién a nivel de ramas de fa inversion extranjera directa en servicios 

y comunicaciones muestra que el 78% del capital se concentré en servicios de 

infraestructura al productor y de esparcimiento. 

La inversion extranjera en servicios de infraestructura de comunicaciones y 

transportes (aéreo y por agua) representa un 35.6% de la inversién en el sector. 

La importancia de la IE en estas ramas queda de manifiesto al observarse que a 

excepcion del transporte aéreo, las demas ramas registraron tasas de 

crecimiento superiores a las del sector en el lapso 1989-1992 (ver cuadro 10). 

  

  

Cuadro 10 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA POR TIPO DE SERVICIO 

IDE INFRAESTRUCTURA % AL PRODUCTOR % DE ESPARCIMIENTO % 

Comunicaciones 34.8 Servicios prof., tecn. 22.0 Hoteles y otros 5.5 

y especializados. 

Transporte aéreo 0.2 Serv. De Instituciones 7.9 Restaurantes y 5.1 

Financieras del M.V. Bares 

Transporte por agua 0.1 Serv. De Instit. Financ. 1.0 Agencias de viajes 0.2 

de seguros y fianzas 

Serv. Relacionados con 0.5 Serv. De Institituciones 0.6 Cinematografia, radio 0.1 

lel transporte aéreo Bancarias y television 

Total 35.6 NS 10.9       

Fuente: SECOFI, Resultados de la Nueva Politica de Inversién Extranjera 1989-1994 
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Los servicios clasificados como intermedios 0 al productor estan integrados por 

servicios profesionales, técnicos y especializados; servicios de instituciones 

financieras de seguros y fianzas; servicios de instituciones bancarias y auxiliares 

de crédito. Este tipo de servicios recibieron el 31.5% de la IE en el sector. La 

importancia de los servicios al productor se centra en su contribucién a la 

integracion vertical de las empresas y a la mejor utilizacién de su capital. En el 

periodo 1989-1992, la mayoria de estds ramas registré tasas de crecimiento 

similares a las del sector. 

Las ramas clasificadas como de esparcimiento estén integradas por servicios 

relacionados con la cinematografia, radio y television; hoteles y otros servicios de 

alojamiento temporal; restaurantes, bares y centros noctumos; servicios de 

agencias de viajes, servicios de centros recreativos y deportivos. En conjunto 

tecibieron el 10.9% de inversién extranjera en el sector. La importancia de estas 

ramas esta en su contribucién a la infraestructura hotelera; tecnicas modernas de 

administracién; control y calidad de los hoteles y, sobre todo los ingresos en 

moneda extranjera que aporté el turismo. 

Las telecomunicaciones son una de las ramas en las que se combinan factores 

de modemizacién y eficiencia con otros de seguridad nacional, de autonomia y 

de proteccién de la confidencialidad de ta informacion. 

La IED en esta rama no habia estado directamente involucrada en el 

abastecimiento de infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 

reservados al Estado 0 concesionadas por éste. Sin embargo, existen casos en 

que las empresas con JED en el pais han establecido sus propias instalaciones 

de telecomunicaciones, como son tas redes de microondas en el caso de la 

industria maquiladora, 0 estaciones terrestres para instalaciones satélitales en la 

industria automotriz. 
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Las compafiias transnacionales son las principales usuarias de tas 

telecomunicaciones en México para su enorme flujo de informacién 

transfronteriza; 90% de éstos se dan con los Estados Unidos, sea como destino 

final 0 como enlace con ef resto del mundo y en especial con otros paises en 

desarrollo. 

De especial importancia es la reprivatizacién de Teléfonos de México ya que se 

permitiria la participaci6n def 49% de IED para la instalacién de redes de 

telefonia celular. El Grupo Motorola es uno de los inversionistas extranjeros en 

nuestro pais, el cual pretenden ampliar sus inversiones en telecomunicaciones 

con productos como son los asistentes digitales personales, !os cuales reinen 

las caracteristicas de los radiolocalizadores e incorporaran otros servicios como 

es el correo electrénico. Se permitié la participacién de la [ED en los servicios de 

larga distancia, entre los que participan grandes consorcios como es la empresa 

ALESTRA que representa una alianza entre Alfa y el gigante telefonico AT&T el 

cual esta compitiendo actualmente con una inversi6n de 1,000.0 md 

construyendo 4,000 km. de fibra optica para enlazar a 24 ciudades nacionaies, y 

entre 1997-2000, la red se extendera a 8,600 km.>! 

Con la desregulacién del transporte se ha permitido la inversién extranjera en el 

transporte aéreo, existen aerolineas que pertenecen a  compafias 

transnacionales como son la American Airlines, Lineas del Sur y muchas otras 

que se manejan con capital extranjero; en 1989 “Mexicana de Aviacién estrena 

duefios que ofrecen inversiones superiores a 3,000 millones de ddlares en los 

diez afios siguientes”. 

El organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), también 

esta en proceso de privatizacién, en donde seguramente participaran empresas 

con inversion extranjera. 

  

”' Expansion No. 683. Vol. 28, enero de 1996, pag 12. 

* Expansién, No.529, Vol. 21, nov. 1989, pag. 91-92. 
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En el sector de las comunicaciones es otra de las ramas importantes 

corresponde al transporte maritimo ya que el 70% de las importaciones y el 97% 

de las exportaciones se realiza por via maritima a través de los puertos; con fa 

privatizacion de éstos, las terminales portuarias se daran en concesién por 50 

afios y otros 50 de prérroga a empresas que funcionen mediante la figura de 

administraciones portuarias integrales. 

Otra de las ramas del transporte es el ferroviario que al igual que las demas 

famas también ha pasado por un proceso de privatizacién, actualmente ta 

tongitud del sistema ferroviario asciende a 26,477 Km: 77% corresponde a fa via 

principal y el resto a vias secundarias y particulares; Ferrocarrites Nacionales de 

México (FNM) cuentan con 1,426 locomotoras con una antigiiedad promedio de 

14 afios y una potencialidad de 3.8 millones de caballos de fuerza. La empresa 

mueve aproximadamente 20% de! total de carga transportada en México, en 

1994 sum6 un volumen de 52 millones de toneladas generando ingresos por 

$2,704 millones de pesos, (en 1995 movilizé 52.7 millones de toneladas). La 

inversi6n privada tanto nacional como extranjera asciende a $1,100 millones de 

pesos en el sector, basicamente en mantenimiento de vias, sistemas de 

sefializacién y modemizacién de equipos.* 

EI Comercio doméstico es un sector importante de la actividad econémica de! 

pais ya que generd el 21% de participacién en e! Producto !nterno Bruto en 1988. 

En afios recientes algunas cadenas estadounidenses han restablecido un 100% 

de participacién extranjera en sus iiliales. Las tendencias de comercializacion 

han buscado alternativas y una parte del mercado ha pasado a tiendas menores 

con contratos de franquicias o licencias de marcas para vender y/o fabricar 

Productos de compafiias extranjeras, particularmente en ta industria del vestido. 

Las compafias de comercio exterior para promover las exportaciones son 

Propiciadas por el gobierno mexicano desde 1975, pero con cambios en la 

” Expansién, No. 692, Vol. 28, mayo 1996., pag. 24-33. 
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teglamentacion de noviembre de 1986 y posteriormente. Para el afio de 1988 se 

habian registrado 28 compafiias de las cuales 8 tenian IED pero sélo 4. con mas 

del 2% del total de capital y 2 mas por el 49%. 

Es importante sefialar que los compromisos de exportacién no se refieren 

siempre a los productos de !a empresa, especialmente en ei caso de las 

compafiias de servicios, sino a mercancias que le son atractivas debido a 

condiciones especificas de su firma o del mercado. Algunas tiendas de 

departamentos de Estados Unidos mantienen agentes de compras en el mercado 

mexicano para sus establecimientos en el exterior. Asimismo, es importante 

mencionar que existe la implantacién de comercializadoras japonesas en México 

con un 100% de inversién extranjera y que participan activamente, no sdlo en las 

ventas sino también actuan en negociaciones de tipo tecnolagico y financiero 

entre las empresas mexicanas y las japonesas. 

Por lo que podemos observar, se ha dado un incremento del comercio con 

inversién extranjera ya que ha proliferado ta implantacion de muchos centros 

comerciales en los que se establecen locales de comercio, tiendas de 

departamentos, de electronica, de muebles, linea blanca y de materiales de 

reparacién y de construccidn, entre los de reciente ingreso destacan Price Club, 

Wall Mart, Home Mart, Carrefur.



3.2. - Empleo de la Inversién Extranjera Directa en el sector servicios. 

La inversion extranjera ha contribuido a la generacién de empleos, sobre todo en 

las ramas mas dinamicas de 1a industria manufacturera y en las actividades del 

sector servicios. De conformidad con tas cifras de la Secretaria del Trabajo y 

Previsi6n Social, el ntimero de empleados directos registrados por las empresas 

con inversi6n extranjera ascendié a 1,318,353 plazas al mes de septiembre de 

1993, por lo que estas empresas contribuyeron con el 16.2 por ciento del total de 

empleos permanentes registrados en el IMSS a nivel nacional excluyendo los 

empleos de las ramas de actividad no abiertas a {a inversion extranjera. 

La participacién relativa de la inversién extranjera directa en los servicios ha 

aumentado constantemente, mas con la nueva estructura de regulacién. La IED 

en algunos servicios es menor pero con tendencias crecientes en los rubros de 

servicios profesionales, procesamiento de datos y turismo, entre otros. Existen 

algunos servicios que ocupan relativamente pocos empleados, sin embargo, en 

otras ramas como las comunicaciones, el turismo, el comercio, si generan mayor 

numero de empleos. 

Cuadro 11 

EMPLEO SECTORIAL EN MEXICO 1988 

( Milos de personas ) 
  

  

SECTOR PERSONAL OCUPADO MSS EMPRESAS CON 

PARTICIPACION 

DE INVERSION EXTRANJERA 

AGRICULTURA 471 4 

IND. EXTRACTIVAS. 82 16 

’ND. OE LA TRANSFORMACION 2.714 806 

ICONSTRUCCION 173 7 

ICOMERCIO. 1,374 101 

ICOMUNICACIONES Y TRANSPORTES 435 89 

OTROS SERVICIOS 1,455 52 

TOTAL 6,704 1,075         

Fuente: Elaboracién en base a datas del Informe de Banamex “La tnversién Extranjera Directa” pag. 26. 
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Grafica 7 

EMPLEO SECTORIAL EN MEXICO EN 1988 
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Fuente: Elaborado wn base a ios datos del Cuadro 11 

De acuerdo con fa informacién presentada en el cuadro 10 y la grafica 6, 

podemos observar que de la rama del sector servicios que mas empleos generé 

en 1988 fue la de comunicaciones y transportes con 89 empleos en empresas 

con inversién extranjera directa, de un total de 435 registrados en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

En los servicios de {a industria maquiladora durante el periodo de 1983 a 1989 el 

crecimiento fue de 140% con un aumento de casi mil establecimientos y de 153% 

en el empleo generado, que pas6 de 173,000 a 437,000 personas, calculandose 

que por cada empleado en fa industria se crean de 2 a 2.5 empleos relacionados. 

En el comercio se generaron 1,400,000 empleos en mas de 144,000 

establecimientos. Se contabilizaban 492 empresas con IED en esta rama que 

daban trabajo a mas de 43,000 personas, a 3.2% del empleo total sectorial. 

Los empieos generados por compafiias de comercio exterior con IED son 

similares a los de tas empresas mexicanas, con la caracteristica de que éstas 
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tienen una alta incidencia de profesionistas y las empresas japonesas presentan 

una proporcién mas alta que las demas firmas con {ED en ef empleo de 

extranjeros. 

Los servicios de Consultoria, Ingenieria y Construccién han sido afectados por 

las condiciones recesivas que se experimentaron en el pals en los afios ochenta. 

Asimismo, la contraccién sectorial en México, se debe a la internacionalizacién 

de estos servicios en las empresas nacionales y al uso de los servicios de 

consuitoria e ingenieria proporcionados por las casas matrices de las filiales de 

las corporaciones transnacionales. Se puede mencionar, también el alto nivel de 

importaciones bajo el rubro de “otros servicios” que estuvieron relativamente 

menos afectadas que las importaciones de otros rubros en el sector de bienes 

durante la crisis econémica. 

La IED en estas ramas de servicios es un tanto dificil de identificar, en virtud de 

sus caracteristicas propias y debido a los avances en los servicios de telematica 

que facilitan los flujos transfronterizcs de datos que borran !a diferencia entre la 

inversion y el comercio de servicios. Un factor que dificulta, en muchos casos la 

captacién de la existencia de los establecimientos es su tamajio reducido. 

En el periodo comprendido entre 1990 y septiembre de 1993, las empresas con 

IE generaron 127,737 nuevos empleos directos. En ese lapso el numero de 

establecimientos con IE se incrementé en 1,645, 10 que significa que la apertura 

de cada nuevo establecimiento gener en promedio 77 nuevos empleos directos. 

Por sector econdmico los empleos directos generados por empresas con 

inversion extranjera se localizan principalmente en la industria manufacturera que 

registra 892,013 empleos, es decir, 67.7% del total; los sectores transporte y 

comunicaciones, servicios financieros y servicios comunates reportan 179,077 

Plazas (13.6%) y las empresas ubicadas en otros sectores registraron los 

247,263 empleos restantes (18.7%). 

103



Por subsector econdmico, el 65.4% de los empleos registrados por las empresas 

foraneas se ubican en alimentos, bebidas y tabacos; industria quimica; productos 

metalicos; maquinaria y equipo; comunicaciones; servicios financieros: servicios 

profesionales, técnicos y especiatizados; comercio al por mayor, servicios de 

alquiler de bienes inmuebles y restaurantes y hoteles. 

En fo que se refiere a fas principales ramas de ta industria teceptoras de 

inversi6n extranjera, 11 de éstas registraron 676,139 empleos; Participan con 

31.4% del total de personas ocupadas en tales ramas y con 20.5% del total del 

sector industrial. Entre las ramas donde las empresas con IE tienen mayor 

participacién en el total de empleos reportados ante el IMSS se encuentran: 

fabricaci6n y ensamble de maquinaria y equipo, aparatos y articulos eléctricos, 

electronicos y sus partes (65.8%); industria quimica (35.2%): otras industrias 

manufactureras (37.0%); fabricacién y ensamble de maquinaria y equipo para 

usos generales (27.1%), y manufactureras de celulosa y papel (24.9%). 

Las principales ramas de servicios receptoras de inversion extranjera también 

destacan como generadoras de empleo; las empresas con IE en comunicaciones 

contribuyen con el 83.6% del total de empleos registrados en el sector, fas 

empresas de transportes con 9.0%; la de restaurantes y hoteles con 9.8% y las 

de servicios profesionales con 8.7%. 
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Cuadro 12 

EMPLEOS GENERADOS POR LAS PRINCIPALES RAMAS DE SERVICIOS RECEPTORAS DE 

INVERSION EXTRANJERA 

DEL SECTOR DE COEFICIENTE DE 
REGISTRADOS EN EL IMSS* EMPRESAS CON IE PARTICIPACION 

AURANTES Y HOTELES 514,484, 50. 98 

59.200. 49.507, 6 

556.329. a7 

131.870, 41.909. 9.0 

263.888, 3 3.2 

38.385,0 16,0 

1 . V7 

103.014, 1.121, V1 

DE EDUCACION 218.268,0) 474s 0.2 

'. RELAC. CON 20.471, ! 1,9 

AL DEL 2.375.496, 179.077, 75 

Cifras Preliminares al mes de septiembre de 1993. 

“Excluye empleos generados por transporte terrestre y servicios de Administracion Publica y Defensa cuyas actividades 

no estan abiertas a la IE. 
Fuente: SECOFI, Direccién General de inversién Extranjera. 

  

De conformidad con ta informacién presentada en ef cuadro 12, la distribucion 

sectorial del empieo se localiza, en forma mas representativa en la industria 

maquiladora, seguida por el comercio al mayoreo y al menudeo, otros servicios y 

comunicaciones. Las empresas con IED en el turismo, en el rubro de hoteles y 

restaurantes proporcionan el mayor numero de empleos. 

A pesar de las amplias diferencias técnicas de cada tipo de servicio, una 

caracteristica del sector, es fa importancia del aprendizaje en el trabajo, ademas 

de la capacitacién técnica previa proporcionada por la empresa dentro o fuera del 

Pais. También son fundamentales para ia competitividad de la empresa, su 

marca 0 nombre que respalda practicas y estandares de calidad que han de 

respetarse y en las cuales suele ser adiestrado e! personal. 

En los campos de alta tecnologia, en muchos casos, la infraestructura educativa 

del pais no provee los conocimientos necesarios y varias compafias 

transnacionales han establecido centros de capacitacién, fomentando la relacién 

con centros académicos y universitarios locales. 
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CONCLUSIONES 

Si los servicios han de ser parte importante del motor que mueve a la economia 

nacional y ta Inversién Extranjera Directa constituye una fuente privilegiada de 

transferencia de tecnologia para la modernizacién del pais es imperativo 

intensificar ta investigacién de la manera de transferir tecnologia en el sector 

servicios, lograr un marco regiamentario y un ambiente tecnolégico que a la vez 

que permita el impulso del sector, propicie la conservacién de su propia 

dimensién de desarrollo. 

El principal problema que se presenta en e! sector servicios es que debido a las 

multiples formas que participan en las transacciones internacionales y a las 

dificultades para medir e! componente de éstos en el comercio de bienes, 

muchas transacciones de servicios no se pueden registrar de manera precisa. Un 

Problema adicional con los servicios es que en el caso de empresas 

transnacionales, muchos de ellos se intercambian entre la empresa matriz y las 

filiales en distintos paises como son los servicios de publicidad, contabilidad, 

investigacion y desarrollo, procesamiento de datos, etc.; y, en consecuencia, no 

se pueden cuantificar. 

No obstante fo anterior, se observa que Ia inversién extranjera contribuyé a la 

reactivacién de la economia mexicana en el periado de estudio, en virtud de su 

Participacion en las ramas de las actividades mas dindmicas, contribuyendo asi a 

incrementar los niveles de productividad y empleo, al aportar recursos para 

financiar las ramas que presentaron mayor dinamismo. 

Asimismo, la modemizaci6n tecnolégico-administrativa que la inversion externa 

aparej6 ha promovido la integracion de la industria a los mercados 

internacionales: Las empresas con IE han desempefiado un papel relevante en el 

comercio exterior del pais originando asi el dinamismo de sus exportaciones e 

importaciones. En el periodo de anialisis, el comercio global de este tipo de 
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empresas denota una creciente participacion en el intercambio externo det sector 

privado y del pais. La importancia de tas empresas con IE en el comercio exterior 

es mas evidente al desagregar por ramas econdmicas las compras y ventas 

externas de estas empresas, toda vez que se observan elevados coeficientes de 

Participacion en el comercio externo de un gran numero de ramas. Ademas, las 

ramas que registran elevados coeficientes de participacién, son las ramas 

considerados como las mas dinamicas. 

De igual manera, la IE que se destind a servicios fue a ramas de actividad 

importantes para el crecimiento de la economia nacional, que integran areas de 

infraestructura, insumos intermedios para {a industria manufacturera y ramas 

turisticas proveedoras netas de divisas. Tiene particular importancia Ja inversion 

en los servicios denominados al productor que al incluir innovaciones 

tecnolégicas propician un ascenso en la posicién competitiva de! sector industrial. 

La inversion extranjera en el sector servicios esta cada vez mas asociada con las 

innovaciones tecnolégicas aplicadas a ta produccién y ef incremento en la 

Productividad de las empresas. 

Por tal motivo, es necesario que los servicios se estudien mas a fondo para 

conocer mejor su comportamiento en ta economia y tratar de concientizar a los 

empresarios y al gobiemmo sobre la importancia que tiene ef uso de servicios 

eficientes en la produccién econémica. Los apoyos financieros al empresario que 

se dedica al sector servicios son muy limitados, el gobiemo se ha dedicado mas 

al fomento de las coinversiones y Ia inversion extranjera para contar con mayores 

recursos, nuevos servicios y nuevos proveedores. 

Por otro lado, se hace necesaria la eliminacién gradual de las barreras que 

imponen a las exportaciones de servicios los principales socios comerciales de 

México, algunas de las cuales tienen un gran potencial como son los servicios de 
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mano de obra lo cual sin duda, elevara la competitividad a nivel internacional de 

los servicios mexicanos y constituira uno de los factores mas importantes en la 

generacién de empleo contribuyendo asi al crecimiento del PIB nacional. 

Sin embargo, una de las principales problematicas del sector servicios es, la falta 

de financiamiento, de tecnologia y de programas de apoyo para su desarrollo. 

Una sugerencia seria que se estableciera una politica de servicios en forma 

integral que abarcara todas las ramas del sector, siguiendo un enfoque 

sistematico donde cada parte tuviera una importancia particular a fin de lograr los 

objetivos globales, se debe de implementar una politica de calidad y buen 

servicio en ese sector. 

Algunos de los aspectos que se sugiere tomar en consideracién en la politica de 

inversion extranjera en servicios serian: 

e Fomentar la inversion tanto nacional como extranjera en los servicios, tratando 

de regular de fa manera mas adecuada todas las normas y la adecuacién de la 

Ley de Inversién Extranjera, en ei sentido de que las empresas 

transnacionales que se establecieran en México hicieran un reporte en forma 

periédica en donde se vieran los beneficios en forma cuantitativa, sobre todo 

en la generacién de empleos. 

¢ Establecer en forma mas explicita un marco regulatorio que facilite esta 

inversion. 

* Tener cuidado de que el personal que esté al cargo de cualquier area de 

servicios tenga la capacitacién suficiente como para mejorar los servicios 

prestados al puiblico. 

* Moderizar tecnolégicamente todos !os servicios para lograr mayor 
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productividad y competitividad. 

Simplificacion de tramites administrativos del sector ptiblico. 

Hacer atractivos los servicios turisticos y proporcionar costos accesibles, asi 

como tener mas apoyo de! gobiemo para atacar la delincuencia que se 

incrementa dia a dia. 

Imptementar la capacitacién del persona! disponible para incrementar fos 

niveles de empieo en el sector y contribuir asi a combatir el desempleo en 

México. 
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