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INTRODUCC103 

El marco teórico de la presento tesis ontd constituido por 

el desarrollo conceptual de las categorías que a lo largo -

de los capitulo* que integran el trabajo se manejen. 

El objeto de estudio es la corporación transnacional en ge-

neral y, de manera especifica, la corporación transnacional 

en el caso de la industria farmacéutica. 

Los objetivos generales de le investigación consisten, béal 

cemente, en el análisis de la estructura operativa a nivel 

mundial de éstas transnacionales. Loa objetivos particula-

res se centran en la revisión de las principales estructu-

ras de la industria farmacéutica instalada en México. 

El método de investigación empleado eatd basado en la expo-

sición del desarrollo histórico del capitalismo monopolista 

desde sus orígenes, hasta la constitución de la corporación 

transnacional como la Me clara expresión de le fase imperio 

lista que nos ha tocado vivir. Dicha fase se caracteriza -

por la profunda crisis económica internacional que a éltimas 

fechas se ha agudizado con las implicaciones politice-ideo-

lógicas de ah/ derivadas. 

31 concepto de crisis, inevitablemente amplio, que se maneje 

sl interior del trabajo; abarca una serie de procesos comen 

sondo con las capacidades industriales no utilizadas y el -

creciente desempleo •n los paises capitalistas desarrollados, 

también con les oonmooiones en la moneda internacional y las 

relaciones financieras, pasando por el grava problema de la 



profunda brecha que separa la economía de los paises capita 

listas desarrollado* de la toonomía del llamado Tercer Munm. 

do, y concluyendO con cuestiones globales tales coso los pro 

blasas ecológicos, el incremento demogréfico y el problema 

de les fuentes de energía y lea materias primas entre'otros 

igualmente' importantes. 

Para calificar a le crisis como mundiales necesario una bri 

ve explicación preeliminart en le ere actual, caro nunca en 

tes, le economía de los pelees individuales y grupos de poL 

seo se halle estrechamente vinculada a le economía de todos 

los &amé* países. Esta es le razón por la que cede uno de —

loe problemas económicos fundamentales —y no sólo económicos—

que pueden surgir en un lugar adquieren importancia e nivel 

mundial debido a las consecuencias que provocan en otros pi 

Use. Sin embargo, este hecho no sirve de base para inclu—

ir en un denominador comdn loa procaeoe característicos de 

las esferas individuales de la aoonomía mundial; muy por ol 

contrario, os nocosario buscar lea especificidades de éstos 

problemas en las diferentes regiones y descubrir concrete—

mente los centros de surgimiento y desarrollo del contagio 

do la crisis como un todo1. 

Si bien el trabajo es, en su mayor parte, descriptivo; pre-

tende incluelén en le literatura analítica a partir de las 

críticas que sobre la estructura económica internacional se 

vierten. Inoluaive hasta loe sis connotados apologistas de 

le economía política burguesa reconocen que el capitalisme 

atraviesa por una profunda erial% sao diagnéstioes, espere, 
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AA reflejan la realidad ni son soluoién a sus problasse, ye 

qua ma corresponden a un "análisis concreto de la realidad 

amorata" y más bien procuran encubrir las contradicciones 

del díctame económico-poUtico. 

Bn el capitalismo las crisis son inevitables, ya qua las óoj 

tradicciones fundementelea de ésta formacidn eosnémico-sosifl 

son antagénicas, especialmente su contradicción central en-

tre el carácter cada vez más socializado de la producción y 

la apropiaoién privada, cada vas más monopolizada, del exol 

dente. 

Ide historia de le crisis cuenta con más de siglo y medio, -

que de una honda 3118VOI, con lapsos de 10 a 15 anos en la pri 

mere parte del siglo pasado; ha pasado a periodos más cortos 

con mayor profundidad en la calda recesiva y bruscas recupe 

raciones. Aunque le crisis se expresa objetivamente en la -

circulación como una sobreproducción relativa de mercancías 

frente a la demanda solvente de los trabajadores, cada vez 

hace más inevitable e inarmónico el proceso y la estructura 

productiva, afecta nuevos aspectos de la formación *condal-

co-socis1 y se propaga a países perifárioos del sistema. 

La variable dependiente de todo el trabajo es la eetruotura 

económica internacional, generadora de la desigualdad entre 

los diversos paises que componen el sistema oapitalista de 

producción; en tanto que las variables independientes están 

dadas por los aspectos sociales, políticos e ideolligicoa -

que dimanan de la estructura económica internacional. 

Las hipótesis que a lo largo de esta tesis pretendemos comm. 
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probar, están contenidas en cada uno de los diversos capftu 

loe con la especificidad que enuncia eu título. 

Dichas hipótesis pueden ser, parcialmente, englobadas en el 

siguiente planteamiento: las condicionen de explotación a -

que se ven sometidos los países capitalistas subdesarrolla-

dos, son el resultado inmediato de la desigualdad en la es-

tructura económica internacional; estructura donde la corpo 

ración tranonacional -actuando como grupo de presión- incido 

determinadamente en su conformación. 

Ahora bien, en el merco del capitalismo no podríamos decir 

que lo que se llama desarrollo 7 subdesarrollo son dos fonos 

o dos etapas independientes, sino mds bien que eon las dos 

caras de le misma monedas el desarrollo del modo capitalista 

de producción. 

Así, el proceso de avancen o retrocesos de los palees que -

forman el sistema capitalista no podemos verlo mas quo a Un 

v4e de lae.leyes que regulan el desarrollo aspitalieta. Por 

tanto, desarrollo y subdesarrollo capitalista, aveno. o reto 

ceno o atrae* capitalista, son aspectos del mismo movimiento 

dialéctico de la sociedad. 

Subdesarrollo capitalista no significa apanas poco desarro-

llo 0 desarrollo por debajo de lo normal, como podría dar a  

entender el prefijo loubop  atoo una modalidad propio del 4! 
sarrollo del capitalismo y que tiene una °atroche relación 

con las leyes generales del modo de producción capitalista 

aplicadas a nivel mundial. Aaf como en el nivel interno do 

une sociedad capitalista JA población ale diferencia entre - 
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explotados' y explotadores, en el nivel externo algo similar 

*curra oon los paises, en donde la vigencia de la ley de la 

acumulación de capital en el conjunto del sistema acarree el 

desarrollo desigual. Pare que baya pelees capitalistas dela 

rrollados, ricos, fue necesario que existieran paises capi—

talistas subdesarrollados, pobres. La riqueza de uta' es la 

condición de pobreza de otros; a nivel internacional signi—

fica que hay paises capitalistas dominantes y paises capita 

listas dominados, expoliadores y expoliados; es la dependen 

cía el cordón umbilical que alimenta el subdesarrollo o, di 

ciándolo de otra manera, su causa principal3. 

La organización del trabajo quo aqui se presenta, pretendían 

do rigor metodológico, parte iniciando con un breve esbozo 

histórico del desarrollo del capitalismo monopolista sefialan 

do las diversas formas que ha adquirido el monopolio hasta 

llegar a su más acabada expresión: la corporación trananacio 

nal. 

Le etapa actual por la que atraviesa el sistema capitalista, 

la agudización de las contradicciones y la crisis coyuntural 

que actualmente se vive, es consecuencia lógica de la forme 

en cómo estd organizada la producción en el capitalismo; mo 

tivo por el cual el segundo capitulo de ¿Sta tesis se dedica 

al análisis de la crisis económica internacional y sus rapar 

cusiones en el llamado tercer mundo resaltando las caracterts 

tices que, a nuestro juicio, son las mds significativas. 

Cuando decimos crisis económica nos referimos a la crisis —

del capitalismo, de igual manera cuando decimos Tercer Mundo 
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no estamos haciendo concesiones a algunas teorías económicas 

y sociológicas burguesas que pretenden buscar le existencia 

de una nueva formación económico-social o de un supuesto ter 

oer camino para salir del atraso. 

El tercer capítulo do nuestra tesis esto dedicado al estudio 

de la estructura econ6mioa internacional analizando, particu 

lamente, el papel que desempeñan les empresas trenanaciona 

les en dicho contexto. Así mismo se revise el sistema mone-

tario, loe orcanismos de negociación económica y el finan-

ciamiento internacional; para concluir con las mal signifi-

cativas propuestas para la construcción de un nuevo orden -

económico internacional, destacando el Informe Brandt. 

El cuarto capítulo está dividido en tres grandes rubros: las 

corporaciones transnacionales a nivel mundial, en América L 

tina y en México. En este capítulo se reelige la investiga-

ción, respecto a las trananacionalee, teniendo en cuenta co 

mo marco de referencia el proceso de internacionalización de 

capital como un todo y le redefinición del capital financie 

ro como la fracción hegemónica del capital transnacional, -

ambos aspectos estrechamente ligados entre sí, y que deben 

ser abordados desde la perspectiva de le ansia genera/ del 

capitalismo, y le fase que recorre desde el capitalismo do 

Estado hasta el capitalismo monopolista do Estado. 

Con ello se intenta avanzar en una periedizacidn del proce-

so de expansión del capital transnacional en aun diferentes 

formas (capial dinero, capital productivo, capital tegua.-

da, etc.4 



la el quinto oapitulo se aborda el tema de las corporaciones 
treneneoionales en le Industria quimioo -farmacéutica e nivel 

Mundial, desde un enfoque histórico se critica, fundamental 

mente, la estructura, las Setentas y la tecnologia osa que 

operan las transnacional*, en la rama sztaladel. Nace *eres 
de trainta.aftoa, uno de los acontecimientos que cloupé la 

atención de le opinión pdblica mundial fue la soeión que -

el Conlgreao de los SBUU emprendió pare conocer detallado:sea 

te el comportamiento y desarrollo de los grandes complejos 

industriales dedicados a producir y oomercializer medicinas. 

Después do diversas investigaciones la conclusión a que se 

llegó entonces, por medio del Congreso, fue que la industria 

farmacéutica estadounidense obtenia beneficios desmemearados. 

Desde entonces y en todo el mundo se han lanzado cargos con 
tra las grandes compeftiaa trananacionalee que dominan la - 

produccidn de férmacos. Uno de los organismos dependientes 
de la ONU no solamente les saelala acusadoraments por obte-

ner ganancias exorbitantes y desproporcionadas do acuerdo e 

le inversión original, sino que también por evadir impuestos, 
entregar para la venta productos nocivos para la salud e is 
pedir con base en el poder económico y técnico que concen-

tran, la competencia de loa grupos locales en un gran ndmero 

de palees. 

Bn efecto, el poder omnímodo de les transnacionales se epri 

cae en el hecho de que el 90 por ciento de la producción aun 

dial de fármacos proviene de ellas. 

Finalmente, en el Capitulo sexto se analizan las corporacio- 
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neo tranenacionales instaladas en la industria farmacéutica 

que operan en México. En el momento do concluir el presento 

trabajo existían en nuestro país 617 laboratorios fabrican-

tes de fármacos de los cuales mds del 80 por ciento son de 

origen transnacional. 

Estas empresas controlan mds del 90 por ciento de las ventas 
totales de aproximadamente 20 mil productos de los cuales -

el 70 por ciento de las ventas se centra en més de dos mil 

productos y de setos menos de 200 son nacionales. 
Por otra parte, oomo consecuencia de los altos niveles de 

sobreprecios en les importaciones de materias primas de las 

subsidiarias instaladas en México, se calcule la salida de 

divisas en aproximadamente 500 millones de pesos anuales5. 

Como apéndice de delta tesis se presenta el programa del SI 

minario sobre Industria Parmacdutice que, elaborado por no» 

sotroe, impartimos durante 1979 e la fecha en la !Inane U* 

clama de Mstudios Profesionales -Zaragoza-. Su inclusión - 

obedeoe a que consideramos esta experiencia como una sonda 

*opereta -con las limitaciones propias del debito endémico-

pera combatir le desorientación sembrada por los laboratorios 

en el terreno de la prescripoidn médico y, sed mismo, une - 

accién concreta contra lea presiones publicitarias habilita,  

des por le industria farmsodutics sobre el cuerpo médico. 

Las nota. y las referencias bibliogrdficse aparecen al fi-

nal del trabajo separadas segdin los capítulos y euboeyitulos 

en fueron mencionadas. 
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CAPITULO 1. XL DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

1.1. EL DESARROLLe DEL CAPITALISMO MONOPOLISTA 

El análisis conceptual del origen y desarrolló del ~Italie 
mo monopolista cv.ie surge a finen +1 el siglo XIX y se conaoli 
da en un aistma mundial en el siglo XX, cuya presencie mo-
difica sustancialmente las relaciones económicas internacio 
nales, precisa del andlais histórico sobre la situación real 
de las condiciones'do incersión de los distintos países que 
participan en el comercio internacional. 
"El incremento enorme de le industrie y el proceso notable_ 
mente rápido de concentración de la producción en empreess 
cada vez más grandes constituyen una de las particularidades 
méa carceterísticas del capitalismowl. 
nl surgimiento de los grandes conglomerados económicos, y -
el poderío hegemónico de unas cuantas naciones no so explica 
sin embargo, lejos de considerar el surgimiento mismo del os 
pitalismo y las condiciones histérico-políticas que lo (tater 
minaron como el modelo de producción más reproducido en el 
mundo del siglo XX. 
Ha incuectionable la necenidad de echar un vistazo al ante-
cedente mdo próximo del llamado imperialismo económico o lo 
que algunos autores prefieren llamar neocolonialismo. Se pre 
cien, pues, por un lado, reconocer el mercantilismo como -
"Le primera corriente del pensamiento que hizo objeto de elu 
cybreciones el intercambio comercial"2  . Por otra parte y co 
mo consecuencia el avance colonialistal de Atropa occidental 
en Africa y América Latina principalmente. 
El capitalismo industrial y el capitalismo comercial se ini-
cia con Inglaterra y Holanda, apatía y Portugal respectivas 
monte durante •l siglo XV. En aquel momento el poder estaba 
definido por el control del mayor ndmero de colonias y rutas 
de navegación: las posibilidades de expansión de la produo-
oién capitalista estaban dados por la explotación y extrac-
ción de materias priman de les colonias que permitían desa-
rrollar la industrio con costos de producción muy bajos y - 
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por la ampliación de los mercados en dondo negociar la pro-
ducción. 

Ea así como el descubrimiento do América, el desarrollo de 
los transporten, el invento de la imprenta, la expansión - 
del comercio y lo Reformo religiosa (que modifica el penen 
:evento ressecto al lucro y progreso) conforman un dstado Ha 

ci6n cuya política tiende al proteccionismo económico y a -
la defensa do las posesiones coloniales. "El primer empresa 
rio capitalista os ahora el dotado mismo... La política es 
un cálculo, ol factor económico determina la mentalidad po-

lítica y las decisiones políticas"3. 
Uno de los elementos que la nueva burguesía impulsé vortigi 
nosamente fue el desarrollo de la tecnología y la ciencia -
al servicio de la ganancia económica y el control cosmopoli 

te cobre las zonas conquistadas, creando una división inter 
nacional del trabajo tendiente a la explotación irracional 
de los recursos coloniales. 

Aparecen on Inglaterra, Holanda y Francia grandes compañías 

industriales, primero do origen estrictamente privado, pos 
teriormente bajo el amparo do sus •atados; y por dltimo for 
mando el binomio capital privado-datado. Podemos considerar 
este hecho como el primer antecedente de la polemizada cor-
poración transnacional actual. 
Aquellas compañías absorbieron casi la totalidad del comercio 
colonial portugués y espaftol, en virtud de que :lapona dedi-
caba mayor atención a le acumulación de metales precionoe -

y e la evangelización de loa nativos, que a su propio desa-
rrollo industrial. Sólo así se explica en parte que ¿'apea 
haya pasado "del atraso al subdeserrollo"4. 
Mientras tanto al interior de les colonias se daba un some-
timiento por la fuersa,de la población nativa, por los indi 
viduos originarios de las metrópolis. Se destruyeron de mis 
las culturas colániiadas, ce impusieron las superestructuras 
emanadas de las metrópolis, hubo despojos de tierras, saqueo 
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de los recursos naturales y se implanté un sistema eaclavkl 
te sobre le fuerza del trabajo de loe colonizados. 
*Al hacer pedazos los antiguos moldees de susconosis *apila 
la y al forzarla a que se desviase a la producción ds ouh 
tivos de exportación, el capitalismo occidantal destruyó la 
autosuficiencia de le sociedad rural -que era la balee del -
orden precapitalista en todos los paises en que penetró- y 
rdpidamente.emplió y profundizó el radio de la circulación 
de morcancfae, mediante la franca (y en algunos casos masi-
va) apropiación de la tierra que ocupaban los Campesinos, -
para ser utilizada en plantaciones y otros usos por parte -
de empresas extranjeras y al exponer a sus manufacturas ru-
rales a la desvastadora competencia do sus exportaciones ia 
dustriales, el capitalismo occidental creó un enorme contin 
gente de fuerza de trabajo empobrecida. Por lo tanto, al am 
pitar el área de las actividades capitalistas, propició la 
evolución de las relaciones legales y de propiedad, acordes 
a las necesidades de una economía mercantil y estableció las 
instituciones administrativos necesarias para su cumplimien 
to"'. La incipiente infraestructura creada en América Latina 
a fin de explotar sus recursos, era tan solo la indispensa-
ble para hacer llegar los usufructos a la metrópoli. 
Yiontras tanto se inicia en 3uropa y básicamente en Inglate 
rra una transformación en las teórías económicas con el sur 
gimiento del libre cambismo como la filosofía que sustenta-
rá el desarrollo de la Revolución Industrial. 
Al respecto López Cámara6  señala "al liberalismo tuvo que 
lanzar en su contra, casi sistemáticamente, un formulario -
da ideas que viniesen a sustituir el sistema político ran-
cioso del espíritu medieval. A la vieja concepción sobre-na 
tural del mundo tuvo quo oponer un concepto nuevo del univer 
so, en el cual la razón inmediata y la investigación cientf 
fica eran primordiales... Y postuló en fin, contra la ática 
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eacato16:ice de la teoría medieval, la validez universal -
del utilitarismo individualista, que reducía la norma de -
conducta al motivo de la satisfacci6n práctica". 
Así 03 COMO el capitalismo so concretizo en la rel;oluci6n -
industrial y su fundamenta ideológicamente en la filosofía 
liberal, que hubo de abarcar no solo la moral colectiva do 
12 nueva clase social sino que tuvo que validara° a troves 
de un datado Nacional que superaba la polí tica del "localis 
mo feudal". 
31 :Jatcdo fue entonces reconocido como una autoridad vigoro 
pa capaz de demoler los restos de la aristocracia feudal y 
fortalecer el poderío econ6mico de la burguesía; poco a poco 
el :Atado se irá incorporando cada vez más a los procesos* - 
econ6micos y una vez que la producción de fabrica es sustitu 
ida p:,r le producción capitalista industrial, este -listado va 
a caracterizarse por "su cada vez más intensa interpenetrae 

cidn con le economSa"7. Como más adelante veremos, "dl Ésta 
do se transforma en empresario directo y en organizador de 
la producci6n"8. 
Antes debemos sefialar que durante el periodo que abarca los 
a?los de 1750 a 1850 el proceso de la Revolución Industrial 
tiene manifestaciones muy concretas respecto a cada país; 
en Inglaterra hacía tiempo que el desarrollo capitalista se 
venía afirmando de tal suerte que durante Gatos cien anos -

(1750-1850) no habrá manifestaciones demasiado violentes o 
totalmente destructoras de la orgat►izaci6n político-social. 
Recordemos que los avances en la agricultura y la manufactu 
re industrial fueron constantes y progresivos desde la intro 
ducción de la máquina de vapor, orinetada e lo explotaoién 
y produooión minera, hasta la maquinizaoión fundamental de 
la industria textil; así como le utilizacién del carbón fu-
sil como combustible en la indUstria. 
Mientras en Francia, le disolución del régimen feudal va 
cristalizar, efectivamente, hat•la finos del siglo XVIII con 
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la movilización de los distintas grupos sociales; los campe 

sinos sumidos en la explotación feudal no tienen nada que p 
perder y los"burgueees " aprovechan el descontento popular 
para obtener posiciones políticas estratégicos que permitan 
el deseavolvimiento de la producción industrial capitalista. 
Be pues con la Revolución Francesa (1769) que se vigorizan 
lea relaciones de producción capitalistas. 
2n Alemania, el desarrollo de las fuerzas productivas ea — 
más o menos similiar a Francia aunque más tardío, debido a 

los constantes enfrentamientos entre la burguesía terrateni 
ente que controla el poder político y los grupos económicos 
más identificados con el modelo de desarrollo francés que —
tienden a beneficiar el crecimiento industrial sobre la pro 
ducción agrícola semifeudal. 
El caso de los BEUU es distinto y particular, ya que la Im—
plantación del sistema capitalista estd aunado a la guerra 
de liberación nacional, rompiendo con la política colonial 

inglesa que limitaba el desarrollo independiente de las fuer 
zas productivas. Los EEUU que de hecho "no estuvieron some—
tidos a vínculos de naturaleza feudal"9  aceleraron raPidamen 

t.,: la producción fabril—industrial, ampliaron la infraeatruc 

tura qua permitió extender sus relaciones comerciales, do —

tal suerte qua el comercio exterior significó siempre uno —
de los pilares mós importantes de la economía americana. 

resultado más palpable de que "la burguesía no puede exis 

tir sino a condición de revolucionar incesantemente los ins 

t= mentol de producción y por consiguiente las relaciones de 
producción y con ello todas las relaciones sociales, ,10,  vib  
su más clara expresión a partir de entonces con la consoli—

dación iel capitalismo y su crecimiento monopdlico. 
z.sta transformaciónite la economía.  munuial iniciada e media 

das del siglo XIX requiere del fomento al intercambio comer 
cial entra las grandes potencias económicas y de la explota 

ci6n sobre el resto de loa países quo no vivieron el proce—
so de la Revolución Industrial similar al do Inglaterra, —

Francia, Alemania o Estados Unidos. 
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El siglo XIX marca el periodo del desarrollo capitalista mo 
nop61ico, mismo que se concretizo o travás de la alianza -

entre los productores industriales y los burgueses terrate-

nientes; entre el capital industrial y el capital bancario 

(sapiatal financiero), entre una empresa y otra hasta formar 

gigantescas organizaciones que controlan la producci6n, die 

trituci6n y comercializaci6n de bienes y servicios. 

La lucha imperialista por la ampliación y control político 

de zonas de influencia en donde exportar capitales y tecno-

logía se agudiza do tal suerte que la expansión capitalista 

deberá sustentarse sobre el poder militar. "De esto modo, -

la internalización de la vida económica conduce fatalmente 

a resolver por las armas las cuestiones en litigio"11 

Esta situaci6n pe agrava con la Revoluci6n Bolchevique de -

octubre de 1917, que viene a conformar la división del mundo 

en dos grandes bloques de poder representados por los EEUU 

y la URSS. División que so verá agudizada a partir de 1945 
una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, ya Brzezinski 

defino este momento como "un proceso político do competoncia 

en que han influido más las fuerzas históricas que los esta 

distas"12 

As/1  podemos afirmar que en el siglo XX la economía de las 

principales potencias so basa en el poder que la carrera -
armamentista loada para ejercer una política militar e inter 

vencionists en el mundo.44  

++ El poder, cagón Schwarzenberger es definido "como le capa 

cidad de forzar sotre loa otros la propia voluntad, sin tomar 

en consideración la razonabilidad de le demanda y teniendo 

la preai6n política, económica y militar como medio final de 

realizar objetivos" en La Reestructuración de la Sociedad -

Internacional, Ed. PCPyS UNAM, Elxico 1969. 



1.2. 7ORM1S DB MONOPOLIO 

acumulación de capital propicia da manera inmediellid pu 
internacionalización global a través de su concentración -
en grandes corporaciones dileñadee para ejercer el predominio 
y manipulación do la producción, distribución y -consumo de 
todo aquello que produce ganancias, bélicamente lo que as re 
fiera a desarrollo cientifico-tecnológico.y exportación de 
capital. 
La politica libre cambista o mejor conocida como economia -
de competencia vigente prácticamente hasta la década de los 
setenta del siglo XIX, empezó a sufrir a partir de entonces 
frecuentes reveses. La voraz lucha entre loe distintos pro-
ductores (industriales y terratenientes) por el control de 
los mercados y el comercio interno va a conducir a que la -
economía resienta frecuentes crisis y depresiones. Por otro 
lado, les luchas de liberación nacional de las naciones cb 
ionizadas aumentan las posibilidades de la expansión capita 
lista no sólo ampliando los mercados para la producción de 
exportación, sino además ofreciendo mano de obra y materias 
primas baratas que acelerarán adn más la producción indus-
trial a gran escala, inhibiendo por un lado la competencia 
mercantil local y el proteccionismd de Estado, y por ol otro 
facilitando isa perspectivas de la exportación de capitel a 
travde de la unión de grandes inversionistas e industriales 
en grandes empresas monopdlicas. 
Es así que los países "neocolonizados" significan además de 
una importante fuente de aprovisionamiento, uno "segura fuen 
te de ganancia extra paro los monopolios ya quo el objetivo 
de los monopolios os, la obtención de ganancias adicionales 
... a través de la extensión del alcance de los productos -
monopolizados y la expansión del mercado protegido"1  y con-
trolado por presiones no sólo económicas sino políticas y -
militares. 
"21 libre cambio como ideología del capitalismo de competen 
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cia"2  impulsado fuertemente por Inglaterra se fue erosionando 

poco a poco al mismo tiempo que Alemania, Italia, Rusia, Ja—
pón, jzARJ y ?rancia exigían mayor participación en el comer 
cio internacional frente a la competencia inglesa: 
Le lucha por el poder económico tuvo que anidare() en el po—
der militar y fue el tratado de Berlín de 1886 lo "que ulti 
m6 la distribución de Africa entre las potencias europeas y 
que marcó el punto de arranque de nuevas tensiones"3  prolon 
codea y apenas soatenidas pacíficamente hasta el desencadena 

miento de la Primera Guerra Mundial. 
Durante todo este periodo el capitalismo va a caracterizar—
se por la creciente concentración de la producci6n en empre 

sas cada vez más grandes y por el acelerado crecimiento de 

ln industria. Proceso que es posible sostener "por la trena 
formación de la competencia en monopolio"4  y por la aparición 
de la empresa compaginable, es decir, aquella empresa que —
hace posible su participación económica sobre distintas ra—

mas de la industria para auxiliar las fases sucesivas de la 
producción hasta la terminación del producto . finsl. Esto me 
cenismo a su vez se basa en la centralización del capital o 
combinación de capitales en poder de un propietario o firma 

asociada capaz de destruir la competencia de los productores 
menores, favoreciendo con ello el aumento del capital y la 
ampliación a gran escala de la producci6nosí como el con—

trol do los mercados. 

La dirección unificada del capital di6 origen a las socieda 
dee anónimas o compafiías en comandite, que e través de orga 
nizar el capital en acciones comunes permitían disminuir —
los costos de producci6n, le competencia y los riesgos buil 

vidueles de los inversionistas privados. "De aquí resulte —
un gigantesco progreso de le socialirsoidn de la produeoidn. 
Se ofectda, tambión en particular, la socialización del pro 
ceso de inventos y perfeccionamientos técnicos"5, además de 
integrarse concurrente y arm6nicamente el capital comercial 
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industrial y financiero. 
Las Sociedadea And:nimia son el embrión de los monopolios 
brevemente pueden definirme pomo "una compañia, agrupacidn 
o, al menos, un acuerdo de grandes capitalistas en cüy aii, 
nos se concentran capitales y medios de. produce:J.6n que 1e• 
permiten aseguraras continuamente una súper ganancie"6. 
Ea la sociedad anónima la célula del organismo acordados —
del sistema capitalista. A través de áátos ecuárdos se lo—
gra acaparar en propiedad privada: las materias primas, la 
mano de obra, le infraestructura do transperte, los mercedes, 
los sistemas de precios, las concesiones orediticisa y as —
general sostener una fuerza de control o boicot ente los pra 
ductores menores. 

reedmen "Loa principales efectos de la centralisacidn, —
y en grado menor de la concentración mismo, son tres. Bn —
primer lugar, conduce a una socialización Ya.acrionalización 
del proceso de trabajo dentro de los limites del capitalis—
mo... En segundo lugar, la centralización que es una conse—
cuencia de le transformación técnica y de la composición or 
gdnica ascendente del capital, acelera a su vez la marcha —
adelante de la transformación técnica... gl torcer efecto —
ea la sustitución progresiva de la competencia entre un gran 
ndmero de productores por el control monopolista o semi mo—
nopolista de los mercados por un ndmoro menor"7. 
En le Sociedad Anónima ocurre un fenómeno digno de mencionar 
se y es que el capitalista privado al asociar su capital a 
la corporación monopdlica disminuye no solo el proceso de la 
competencia irracional con otros productores, sino quo a su 
voz se divorcia del control y dirección do lo producción —
para convertirse en gerente o administrador. .:apero, aquellos 
quo posean mds acciones no solo mantendrán el control de la 
producción a gran escala, sino que además formarán una mino 
ría privilegiada dentro de toda la organización ocon6mica —
de la sociedad, con todas las implicaciones políticas que —
desde luego, han de suscitarse por esta hecho. 

• 
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El capital monopolista en su dltima etapa tiende a la combi 

nación de diferentes estructuras quo han ido invalidando el 
sistema sin control de lo libre competencia, nos referimos 
a formas específicos como el Cartel, Zl Trust y el Consor—
cio o fusión. 

El origen de estas agrupaciones monop6licas, tal vez sean —
los "acuerdos entre caballeros", ea decir, la disposición —
mutua entre capitalistas y productores acordando políticas 
do beneficio para ambos sin mayor compromiso de obligación 

y pudiendo ser violado sin sanciones o repercusiones previa 
mente concertadas. 

El Pool es otro intento de regular las relaciones entre los 

capitalistas. £1 acuerdo pretende establecer por escrito —

ciertas reglas de comportamiento entre sus firmantes, pero 
sin establecer sanciones. Por lo tanto es igualmente inesta 
ble y poco funcional en la medida en quo no domina las leyes 
de la competencia y mantiene e flote la lucha entre los pro 

ductoros. 
El Cartel es la organización quo agrupa a un ndmero determi 
nado de capitalistas que toman acuerdoq transitorios sobre 
precios, mercados y pedidos y cuya dirección tiene poder pa 
ra sancionar a aquellos miembros que no cumplan las condi—
ciones del pacto. dl Cartel pretende "el reparto de los mer 
cados y de los precios de venta y determina la cantidad de 
mercancías que han da producirse. Las empresas que integren 
el Cartel administran cada cual por su cuenta la producción 
y la venta de las mercancías"8 sin embargo, el comité cen—
tral del Cartel tienen poderes para eliminar la vente dirsi 
te entre las firmas individuales y sus clientes; pare cerrar 
las fábrica., firmas o plantas ineficientes y centralizar as 
firmemente las compras y ventas en una sólo agencia. 
Seta política de los cárteles que en un momento dado despel 
t6 la euforia de la economía capitalista, pues generaba —
grandes ganancias, se convirtió en une fábula pera los eco— 
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amistes burgueses "ye que esta forma de monopolio que es - 
cree en varias remas de la industria aumenta y agravm el ce 
ea propio de todo el sistema de la produccién capitalista 
141. lea conjunto"9. 
Vali la pena aclarar que las nuevas formas monopélicas no ,í 
liminan le competencia, sino le controlan y coexisten para-
lelamente e ella en varios niveleal primero, existe compete* 
cía entre loe monopolios y los capitalistas que no ~tema-
con a ellos. Segundo, existo competencia entre un monopolio 
y otro ya sea por el control de loa mercados o por al reper 
to de las ganancias. Tercero, se puede dar también la campe 
tancia entre monopolios de la mismo rama o entre equallos -
que se suministran materias o tecnología recíprocamente. 
El Trust es otra forma de monopolio principalmente favore-
cida en BEIM como "entidades que unificaban el propio proce 
so de producción y, por consiguiente, representaban formas 
mds maduras del capitalismo monopolista" °. 
"Bajo la forme del Trust los propietarios de la mayoría de 
las acciones de cierto minoro de corporaciones independientes 
entregan sus acciones a un grupo de depositarios, a cambio 
de certificados de depósito. Los depositarios ejercen el -
derecho de voto correspondiente a las acciones y los tenedo 
res de los certificados reciben los dividendos"11 

La política del Trust se basa en le creación de grandes em-
presas con una portentosa instalación técnica. Gradualmente 
van apoderdndoso de los mecanismos de producción y comercia 
lización masiva bajo el control riguroso do una firma abso-
lutamente poderosa ademós de su intervención en el orden po 
lítico de la sociedad en que so instalan. 
A manera de ejemplo citamos el primer gran Trust norteamori 
cano 'ue logró mantener durante varias décadas, el control 
casi absoluto y omnipotente del petr6".eo. Nos referimos al 
Trust del petróleo quo se convirtió en un verdadero imperio 
desde 1882, representado por la Standard Oil Company encalas 
zeda primero por John D. Rockofellor y que para 1953 "tiene 



-22- 

al rededor de 300 mil accionistas y subsidiarias dn centena 
res de países con ganancias aproximadas do 2.5 mil millones 
de dólares anuales"12. 
Rockefeller logr6 imponerse a las leyes anti-Trust dominando 

los crSditos parael sector petrolero, desarrollando la infra 
estructuro del transporte y manipulando las leyes de control 
del Jetudo en su beneficio. Así que en 1911 cuando el gobier 
no de Theodore Roosevelt y apoyándose éste en el decreto - 

Sherman anti-Trust de 1890 presiona a la Suprema Corte para 
la disoluci6n de la Standard Oil; El grupo de capitalistas 
encabezado por Rockefeller lejos de afectarse se vigoriz6,-
pues este grupo controlaba 38 de las compaZias petroleras -

más importantes y la Standard Oil se convirtió en el baticola 
ro oficial de muchas de ellas. 
"La concentreci6n ha llegado hasta tal punto que se puede ha 
cer un cálculo aproximado de todas las fuentes de materias 

primas en un país..., no sólo se realiza este cálculo, sino 
que asociaciones monopolistas gigantescas se apoderan de -
dichos fuentes. Se erectas el cálculo aproximado del mercado, 
Se monopoliza la mano de obra calificada, se toman los majo 

res ingenieros, y las vías y los medios de comunicación... 
2s así como la producción pasa a ser social, pero la apropia 
ci6n continúa siendo privada."13  
Otra de las formas monoOlica más desarrollada y favorecida 
sobre todo en EEUU a partir de 1914 (después de promulgada 
la Ley Clayton enti-Truet) consisti&en la fusión da empre-
sas. Esta organización se apoya en la abolición de le inde-
pendencia de las firmas participantes por la absorción o re 
presentación de una sola corporación directiva bajo una sollal 
firma negociadora. 
Un elemento inalienable del capital financiero es le benne 
privada queaumenta la dependencia de la gren induattie e -

un número reducido de capitalistas privados que en muchas -
ocasiones, sin embargo,eon los rolemos que representen's les 
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crendes empresas fusionadas. La evolución de los bancos va 
de simples intermediarios de pagos a verdaderos centros do 
financiamiento y control crediticio para el crecimiento de 
las grandes industrias. 
Sl crecimiento de la fusión de empresas y del capital finan 
ciero se da paralelamente hasta conformar verdaderas °neer 
guías. 
Los bancos basan su poderío en la compra do acciones de los 
monopolios comarciales, industriales, de transporte, etc; -
para pasar a la calidad de copropietarios activos, al mismo 
tiempo que los monopolios industriales, del transporte, co-
merciales, etc.; compran acciones bancarias. Jeta fusión ea 
la =da importante y característica del imperialismo a la qua 
se suela denominar capital financiero. "Los dirigentes do -
los bancos forman parto de los consejos do odministraci6n -
do las empresas industriales, y los representantes de loa y 
monopolios industriales son miembros do los organismos diri 
entes do los bancos"13. 

La centralización del capital bancario ha engendrado un•i oli 
garquía financiera capaz de inmiscuirse en la toma do docisio 
nen del datado, pues al controlar producción, comercio, comu 
nicaciones, centros de inveatigaci6n„ transportes, etc.;. con 
trolan así mismo los aparatos administrativos y do juriodic 
cién letal del testado. "Jn 1913, el presidente norteamorica 
no t.. Wilson reconoci6 que los capitalistas y los fabrican-
tes son los duenoe de los ¿EUU"14. 
Debemos aclarar que si bien la banca significó a principios 
del siglo XX una entidad crediticia aparentemente indepen-
diente de lo gran industria, pronto ostnc(industria y banca) 
se vieron fusionadas de tal manera que ,..etualmonte os impo-
sible determinar olgtin grado de autonomía cono entidades ais 

".s indiscutible quo muchas empresas industriales -
tienen actualmente una dinámica propia, se autofinancian, w 
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ce transforman en conglomerados y participan a su vez en oc 
tividaden financieras"15. 
Adn más, los grandes monopolios industriales pueden, en un 
momento dado, apoderarse de la banca privada, de- tal modo -
los Rockefeller compraron el banco de Chasis banhatan que "a 
demás de ocupar el tercer lugar entre las instituciones ban 
caries y el segundo en New York, tiene intervención directa 
cuando menos en otros 10 bancos, entre loe cuales destacan: 
The First National of Chicago, Mella Fargo Bank y el Harris 
Trust do Chicago"16.  

La Fusión como forma monop6lica he seguido proaperandó, ac-
tualmente la firma Américan Express pretende adquirir el -
grupo Shearson Loch Rhoades Inc. a fin de controlar en su 
beneficio actividades bancarias, de seguros, de inversión y 
tarjetas de crédito; e pesar de que la ley Glase-Steagall -
de 1933 prohibe a los bancos suscribir valores corporativos. 
Podemos resumir que la oligarquía financiera "Se vale de -
los mds diversos métodos y procedimientos para instaurar -
su dominación. Los mdo importantes son: la participación en 
el capital, las relaciones personales, los servicios finan-
cieros y técnicos de organización, la firma de acuerdos es-
peciales. En le formación de los grupos financieros y la mo 
dificaci6n de la correlación de fuerzo entre Ellos corres—
ponde un papel extraordinario e la utilización del poder del 
Estado, de loe recursos del presupuesto de los paises aspita 
listas, así como de loa vinculas del capital extranjero" ; 
Sin soslayar, claro esté, le importancia que tiene la expor 
taoión de capiteles a otras naciones y el predominio «Ion& 
mico, científico y tecnológico que el imperialismo obras -
sobre los países menos desarrollados. 
Durante los dltimoe 25 anos, la comunidad Laternsososel ha -
sido testigo del espectacular crecimiento, proliferación e -
influencia de las empresas tranenacionales ea las principales 
relaciones económicap internacionales. 
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La rads clara expresión del capitalismo en su fase monopolista, 
el imperialismo económico, lo constituyen las corporaciones 
trnnunacionalos; cuyo poder político ha estado aunado a su de 
serrallo económico. 
Después de la economía norteamericana y de la soviética, la 
tercera potencia económica mundial a partir de 1970 son las 
corporaciones transnacionales18  A partir de ese ego loe ban-
cos han dejado do ser los principales instrumentos de control 
económico, ya que ahora la más importante concentración de -
dinero la tienen las empresas, loe conglomerados; que inacri 
Un a los bancos en su organizaciónjaiendo datos tan sólo, -
uno más de los mdlUples renglones de la operación de negoci 
os con quo cuentan. 
Las corporaciones transnacionales se distinguen por tenor in 
versiones directas en varios países, por que los ejecutivos 
de la corporación deciden en términos de desarrollo de la -
propia transnacional. Siendo la ganancia el móvil dltimo do 
las corporaciones, es comprensible quo su interés do lucro -
so centre en la planificación de sus negocios a nivel mundial 
y quo vean en el morondo de su país eimplemonte un espacio -
económico mde,entre muchos otros en donde actuar. 
La revista Newawek (20 de noviembre de 1972) seftala que una 
corporación transnacional "ea aquella que tiene ventas supe-
riores a los 100 millones de dólares cada afta" y cuyas opera 
ciones, a través de sus filiales, se establecen en seis pelase 
por lo menos. 
Le diversificación do le producción industrial, surgida a la 
per de las innovaciones tecnológicas de principios de siglo 
y la colocación del excedente de esa producción allende las 
fronteras de los paises capitalistas avanzados (principalmea 
te loe BBUIT),. conatituyen el elemento mis importante para el 
crecimiento de las corporacionegme transforman su estraota 
re centralizada convirtiéndose en multidivisionali es decir 
las empresas incorporan nueva, ramas de la produooión e su -
giro inicial. Así la corporación cuanta osa departamentos Al 
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vididoa emes la liase de productor son quollotásales alma 
cadc.. 
Este nuevo esquema fue introducido en los Mes veinte por la 
General l'otorgo y la Da Pont, oomo los ah representativos e-
jemplos.  
Hoste antes de la Segunda Guerra Mundial la producción norte 
americana estaba dirigida fundamentalmente a satisfacer las 
demandan de su mercado interno, pero concluida la Guerra y a 
partir de los programas de ayuda militar, se inicie la *apean 
Sión de los monopolios, ya que las exportaciones de las traca 
nacionales encuentran en el mercado europeo compradores for-
cose), pues loa estragos de le guerra generaron necesidades 
do todo tipo en los paises devastados. 
A reís de concluida la Segunda Guerra mundial, los EEUU se co 
locen como potencia hegemónica occidental evitando mei la oon 
solidación del socialismo en el bloque oriental. 
A través del Plan Marshal (1947) se aumenta la penetración de 
le economía norteamericana en Europa, y es por medio de esa 
"ayuda" que los monopolios pueden colocar los excedentes de 
su producción, desplazando a la Libra Esterlina por el dólar 
que pese a ser la principal moneda de cambio a nivel mundial. 
"En julio de 1945, el gobierno norteamericano había logrado 
aseAurar su hegemonía con el acuerdo de Bretton Woods, que - 
instuía al dólar como patrón de cambio mée importante" 19  
Como respuesta a la necesidad de los palees europeos de gene 
rfr su propio desarrollo económico, se crea en 1957 el Merca 
do Común Buropao; y con ello las corporaciones transnaciona-
les norteamericanas vieron limitadas, parcialmente, sus metí 
vidadea sobre todo a nivel de tarifas y comercio; por lo que 
dirigen su politice de expansión monopólica hacia los paises 
capitalistas dependientes de la zona exclusiva de influencia 
norteamericana: América Latina, instalando masivamente ahí -
las subsidiarias que agudizarían la dependencia hacia el capi 
tal transnacional. 
En 1971 un 10 A de la inveroión total del capital quo las cor 
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poraciones norteamericanas destinan al extranjero se oentrali 
zaba en tres países latinoamericanos: México, Brasil y Argen—

tino29 
"La 'tierra de nadie' donde mds ganancia obtienen las trena—

nacionales, son los paíaes subdesarrollados. Sogdn el brasi—
leño Celso Purtado, 300 grandes empresas controlan el 90 % de 
la inversión norteamericana en iberoamérica y dominan del 50 
al 75 % de len industrias 'dinámicas' en esta región (Exool— 

x sior, 20 de msrzo de 1973)%
21 

 
1,3 relación de la casa matriz en el país do origen, y sus —
subsidiarias en los paises periféricos; son equivalentea a —
las relaciones coloniales de mediados del siglo paso:lo entro 

metrópoli y colonia pero sin que exista control directo sobre 
las empresas ni a nivel del país hudsped, ni del país del que 
son originarias. 
Las actividades comerciales entro matriz y subsidiarias gene 

ren ganancias para la corporación en su conjunto; dado que —
pueden "venderse" o "comprarse" artículos producidos por una 
u otra a los precios que convenga a la empresa. Por ejemplo: 
Squibb de México "vende" a Squibb de ZEUU materia prima a un 

precio más bajo que el quo pudiese obtener Squibb de J!:IMI en 
ese país con la concomitante ganancia. Squibb de BEIM "vende" 
a Squibb de México un producto manufacturado (elaborado en —
base a lo materia prima importada de México) a un mejor precio 

que si lo produjera Squibb de tóxico. 
Este tipo de operaciones además de los beneficios para la cor 
poración transnacional en el terreno puramente económico, tra 
on como consecuencia, a partir de lee implicaciones políticas, 

el atraso tecnológico del país receptor. Es decir, medidas co 
mo la anteriormente señaladas impiden el desarrollo do una —
tecnología nacional o inciden en la gla.:Isis de la dependencia 

tecnológica. 

Gcneralmento llas corporaciones transnacionales se valen do 1 
los recursos naturales do los palcos donde instalan subsidia 
ries obstaculizando el desarrollo industrial y restringiendo 
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el campo de la economía nacional a actividades primarias. 
Aunque también —debe reconocerse— en algunos casos las coreo 
raciones trancnacionales fomentan el desarrollo industrial, 
toda vez que ello les reporto utilidad en 19 medida en que —
están creando un mercado adecuado el conaumo do su producción. 
"Otra de las tácticas de la estrategia comercial a nivel global 
son las actividades entre multinacionales e, inclusive, entro 
subsidiarias de una misma compañía. 
De esta manera, las pórdidas quo actualmente puedan ocurrir 
en une subsidiaria (de manera eventual), no afectan al sirte 
ma general de la empresa multinacional, porque basta con au-
mentar los precios en otra región para compensar lo perdido. 

Este procedimiento sirve para minimizar las restricciones -
que algunas naciones en desarrollo establecen poro las inver 

cianea fordneas"22. 
El poder omnímodo do le corporación transnacional obstaculiza 

13 planificaci6n de las economías nacionales on tonto que on 
taponen la planificación (a nivel internacional) de sus empre 
sas a los intentos de organización local; fenómeno que he pro 
vacado diversos conflictos políticos. 
Los gobiernos de loe países receptores en enfrentan ante la 
disyuntiva de dejar el control do la ecenomía nacional en ma 
nos de las corporaciones transnacionales o bien enfrentarse 
al poder de las empresas con el riesgo que ello conlleva. 

Generalmente, empero, se establece una relación inter slitice 
entre la iniciativa privada nacional y el capital extranjero 
bajo el auspicio del gobierno local, que ofrece una serie de 

candijíss y prerrogativas para las facilidades que requieren 
en el momento de apertura de operaciones y ya, posteriormen-
te, en el desarrollo de las mismas las empresas que constitu 

yen la corporación en el país receptor. 
"...En muchas ocasiones, conforme a la configuración presento 

de las relaciones de clasi sociales, en los niveles nacional 

e internacional, el Estado del País dependiente puede estar 

mucho más determinado por las relaciones y estructuras del -
imperialismo que por las relaciones y estructuras político — 

económicas estrictmento 	Jeto significa que en — 
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ciertas situaciones el aparato estatal so transformo en opón 

dice (e incluso en psrte esencial, conforme el caso) de la - 
tecnoentructura internacional que rige el funcionamiento de 

las emresas y corpor-Jciones transnacionales. Aquí, una voz 

_:le, el Estado del país dependiente y los organismos multi-

leteralcs a los cuales no asocia pasan a ser agencias do pro 

ro7peión de la "racionalidad" del capitalismo mundial on las 
sociedades dependientes.121 

La tr¿scendencia económica, política y social de lea activi-

da.les de las empresas transnacionales es do tal alcance y de 

tal contcmporn.neidad, que ha traspasauo loa narcos del debata 

acs!mico, pare ir a situ.:.rue como objeto do oaligedo y perra 

n::nte discusión en loa mda importantes forou internacionales. 

jato, obviamente, no os nada fortuito. Dichas empresas que - 

actdan bajo una dirección altamente centralizada, producen y 

distribuyen una parte cada vez más creciente del volumen to-

t'A de mercancías crssdat en el mundo capitalista contempará 
neo, generan y controlan, a trav,Is de una inmensa red finan-

ciera, le mayor parte d41 movimiento internacional de capita 

les y, sin lug.r a dudas, constituyen los agentes más dindmi 
cos del proceso de acumulación capitalista a escala mundial. 

un sentido amplio, las características más sobresalientes 

del capital financiero suden ser resumidas en los siguientes 

puntos: 1.- 21 capital luncario ha establecido relaciones do 
financi=iento y co-propiedad con empresas comerciales, de -
servicios, y a la inyorsu, las grunden firmas tienen intere-
ses en instituciones bancarias y de seguros, lo que complica 
mde si tenemos en cuenta que le integración do la empresa mo 
nopólica actual abarca los procesos da producción y diatriba 
ción de un sin fin'de mercancías y servicios, diluyendo así 
les anteriores fronteras de especialización económica. 
2.-Un ndmero elevado de empresas transnacionales disponen de 
recursos excedentes de inversión, eón después de financiar -
sus operaciories.corrientes. 3.-Por medio de asociaciones de 
bancos y de organismos internacionales financieros, la capa 
cidad de financiamiento internacional las posibilito p.ra cual 
quier tipo da inversión que ofrezca garantías y ganancias. 
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1.3. CAPITALISMO MONOPOLISTA Da BSTADO 

La teoría político, que expresa el pensamiento de una época, 
permite reflexionar sobre el proceso histórico quo el hombre 
y sus instituciones han seguido en una aleación inconnensura 
ble de hechos e ideas tconémicas. 
No hay duda, que el desarrollo de las fuerzas productivas ha 
sido el molde en donde lbs ideas del orden social ie van -
concretizando en instituciones que reflejan el carácter do-
minante del grupo social quo poseo la dirocci6n de la organi 
soci6n econ6mica. 
'La instituci6n més importante nacida a consecuencia del dese 
rrollo económico industrial, y a la división de la sociedad 
en clases, perfectamente difinidas y antagónicas entre si, 
es el astado :oderne "-:1 Estado -dice Engels- no es de ningdn 
modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco -

es la realidad de la idea moral, ni la imagen ni la realidad 

do la razón, como afirmo Hegel. Es mda bien un producto de 
la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determina 

do, es la confesión de que esa sociedad so ha enredado en -
una irremediable contrz;diccida consigo misma y eatd dividida 

por antsgonismos irreconciliables, que en impotente para con 
jurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases - 
con intereses económicos en pugna no de devoren a sí mismas 
y no consuman a le sociedad en una lucha estéril, se hace -
necesario un poder situado aparentemente por encima de la -

sociedad y llamado o amortiguar el choque, a mantenerlo en 

los límites del orden. Y ese poder, nacido de la sociedad, 
pero que se pone por encima de ella y so divorcia de ella - 
mJs y más es el Estadonl. 

21 Estado moderno establece fronteras soberanas bajo el prin 

cipio de seguridad nacional que se disfraza en nombre do la 

entidad: liaci6n. La división territorial, la reprencatacidn 

de fuerza y el erario pdblico son en general los elementos 

más característicos del Estado-nación que, so iniciara basi 

cemente con las monarquías absolutistas del Siglo XVII y que 
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se ha prolongado hasta la actualidad con el predominio do - 
las"Repdblicas Democráticas". 
La base organizativa del Estado se apoya a su vez, en una - 
administracidn burocrática civil y militar que concedo una 
nueva personalidad al Estado frente a otros. 
Lenin definid a la burocracia y al ejercito como "un parási 
to adherido al cuerpo de la sociedad burguesa, un pardsito 
engendrado por las contradicciones internas que desgarran a 
esa sociedad, pero, precisamente, un parásito que tapone los 
poros vitales"2. 
Sin embargo, encontramos en Claus Offe'4uo esta burocracia 
representa, en el capitalismo monopdlico, un requisito Sine 
Qua Non ea posible la estabilización del proceso do acumulo 
cien de Capital. 
La principal discrepancia entro una teoría y otra descansa 
en la producción de plusvalor, ya quo se considera en pri-
mer termino e la burocracia ( inclusivo a los científicos y 
profesionistas libres) como trabajadores improductivos que 
tieneden a menguar las ganancias do los capitalistas y lo -
que "desde un ángulo aparece como absorción parasitaria de 
valor y de trabajo productor do valor y, por lo tanto, come 
una amenaza para el procelo de acumulación del capital, dee 
de otro ángulo aparece como una precondición a ese fin"3: 
El trabajo improductivo mantenido por una parto del exceden 
te económico de la sociedad, si bien representa una discre-
pancia estructural, coexiste necesariamente en la producción 
capitalista, bajo la premisa do que "todo lo que en conjunto 
es productivo o dtil dentro de la estructura del orden capi 
taliste, puede ser, de hecho, indispensable pare su existen 

cia"4  

++ Coandltene el articulo do Claus Offe : "Le Abolición del 
Control del Eercado y el Problema de la Legitimidad" en 
Eetndo en el Capitalismo Contemnordneo, £d. Siglo XX1 Kéxico 

1979, 2a. ad. 
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ordenamiento administrativo a cargo del Botedo, he tenido 
la función do mantener y proteger el ordon capituliota, de 
tal =enero, que os absolutamente visible la separación entre, 
la propiedad privada de los medios de producción y el control 
de loe =fumen; pese a que el nombro do una familia o indivi-
duo siga apareciendo como único acaparador de las inda exten-

sas organizaciones empresariales, como rasgo característico 
de las "democracias imperialistas", sin que ello por otro la 
do signifique merma alguna en el poder político quo susten-
tan ciertos grupos sociales. Lo que en realidad ocuure, es 

que la propiedad, se ha ido diversificando en la misma madi 
da, en que el poder político so he ido concentrando en los 
hombres do negocios que dirigen los proyectos económicos y 
no así en aquellos que los controlan gerencialmente. 

Se entiende quo la "intervención estatal en la vida econdmi 
ca es hoy inevitable y adn conveniente; poro incluso ceta -
deberé emprenderse dnicamente con fundamentos en una estre-
cha cooperación entre los ministros y los funcionarios pdbli 
coa en quienes se ha confiado la salvaguarda del intordo pd 
blico; por una parte, y los representantes del mundo de los 
negocios, que a su vez abrigan las mismas preocupaciones,por 

otra"5. 
lin esto "aparente" distribución de oportunidades en donde -
loe bienes y servicios alcanzan amplias coberturas en los - 
ndcleos de población, se sustenta el nuevo capitalismo mono 
pellico, en donde le participación do un Bstado legitimador 

es sustancial. 
El Estado en el imperialismo económico ya no participa (sal 
vo en calidad do pretexto) en guerras de religión (Siglo XVII) 
o en guerras de prestigio monárquico (Siglo XVIII) el ¿ata-
do participa ahora en verdaderas guerrea económicas, tal fue 
el caso de la "Gran guerra de 1914-1918, quo fue una guerra 
sor la supervivencia entre gigantescos Estados industriales, 



luchando por su vida en los mercados del mundoob. 
El letal@ inclusive adquiere justifiesción moral pitos peeiga 
mar guarras'  limitadas o no, lo importante aa todo aseo se. 
qua tiendan e bensiicier la economfa de las grandes empre-
sas, qmeson el sustente del sistema impariallita4riálto a 
los avances del socialismo mundial. los 000motrigum en 401 
periodo de la guerra fria en el momento en cine la cerrara -
armamentista define el control cóbrese/las estrstégloommilk 
tares de incuestionable valor soonómioe tanto para ZHOU ocas 
pera la URSS. Ante •ate fenómeno 'Mes empresas mis o menos 
especializadas en la fabricación de armamentos presionaron 
al Pentágono y al Congreso para obtener pedidos. 	posible 
que en algunas circunstancias las relaciones personales en-
tre generales o almirantes con los representantes de las com 
paafeso7  hayan influido decisivamente en la carrera armamen 
«Lista. 
"al Capitalismo monopolista de datado ee desarrolla especial 
mento en las condiciones do guerra y de militarización de la 
economía. La masa principal de loe pedidos del Estado va a 
los monopolios, loe cuales obtienen de aquel grandes subsidios 
y privilegios fiscales. ABS, parte de la producción -de las 
empresas monop6licao- se orienta al mercado estatal". Reaul 
ta entonces fortulocido el principio marxista indiscutible 
de que el Estado tiende a establecer en el sistema capitalis 
te, loe marcos de garantía a fin de que las relaciones de - 
prhpiedad y poder se mantengan constantes y para ello, su in 
terpenetrecidn con le economía es el elemento sustancial. 

/El 2satdo vigila además, la productividad del trabajo y las 
condiciones de subsistencia de la fuerza de trabajo como - 
terear inherentes a su naturaleza. Lus leginlaciones labora 
les son actos políticos de control en beneficio de la pro-
ducción y crecimiento de empresas quo el trabajador le resul 
ta dificil de identificar y'encorar como enemigos reales. 
Actualmente los obreros ya no se enfronta al propietario - 
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capitalista individual, sino o une enorme organización empro 
serial que los absorbe y limita en su quehacer político. 
Se han fusionado las necesidades y fuerzas de los monopolios 
con las necesidades y poder del Estado capitalista. 	Me- _ 
canismo monopolista de r;stado ae desarrolla como medio de a 
se¿urar altos ganancias para la cáspide monopolista mediante 
el incremento de la explotación do la clase obrera, los cam-
pesinos, los intelectuales y los pueblos do los países en - 
dosarrollo"9. 
Así mismo, el :;atado capitalista se fortalece frente a la e 
competencia socialista que ha puesto en entredicho la compe 
tividad y eficiencia del imperialismo económico. 
"Una formo muy importante do ensambladura del aparato estatal 
con la oligarquía financiera,es la unión personal entre las 
agrupaciones monopolistas y los gobiernos. Loa vínculos per 
sonales entre les compaMíne monopolistas y el aparato esta-
tal so desarrollan siguiendo tres direcciones: e) altos tun 
cionarios del gobierno ocupan importantes puestos en el apa 
rato de firmas monopolistas privadas; b) agentes de los mo-
nopolios ocupan posiciones decisivos en el aparato estatal; 
c) los monopolistas toman en sus manos loo cargos de mayor 
responsabilidad en el gobierno. En este dltimo caso, el con 
trol do loo monopolios sobre el gobierno es directo; ee la 
forma menos disimulada de sometimiento del aparato estatal 
al poder de la oligarquía financiaren". Finalmentbestd -
cohesión entro monopolios y Estado abarca remas enteras de 
la producción y su poder ee extiende no sólo e escala necio 
nal sino que rebase las fronteras de otros peines e través 
de la exportación de capiteles. 
Es la dictadura de loe monopolios la antesala donde as pro-
grama y desenvuelve le corporación transnacional, que es le 
expresión necesaria y consecuente del eepitel nuevamente u 
cien acumulado. "Aquí el factor decisivo es que el manteni-
miento mismo del monopolio exige correr e'la inversión lee 



nanas nonepelleadas y, per lo tanto, mds lucrativos de la 
industrie. Observamos la aparento paradoja de qua mn ~nom 
listo que obtiene grandes beneficios se muerde  ola sobeiXge, 
a invertir mds capital en ou propia industria y bumeard opat 
Unidades exteriores de inversión, adn cuando la tase dala 
ganancia obtenible sea mucho mds baja. La paradoja d'acial* 
os ten pronto advertimos que le politice de inversiones del 
monopolista no puede ser determinada por la teso de la cocan 
eta de conjunto o por la tesa obtenible sobre la inversión 
adicional tomada en si Mema. Debe guiarse mds bien por lo 
que podemos llamar la tosa de la ganancia marginal, es de-
cir la teas sobre le inversión adicional después de tomar -
en cuenta el hecho do que la invereidn adicional, aumentando 
la producción total y reduciendo el precio, llovard consigo 
una reducción de le gannncia sobre la antigua inversión. 31 
monopolista buscaró, por consiguiente, oportunidades de inver 
eidn exteriores en tanto la tasa obtenible en cualquier par 
to sea mayor quo la tasa marginal en eu propio campo"11 — 

Este es en consecuencia el elemento que justifica la penetre 
cidn económica del gran monopolio allende sus fronteras necio 
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CAPITULO 2: LA CRISIS ECOVOMICA INTERNACIONAL 

2 .1. jL MaITO ACTUL D3 	CRISIS INTERNACIONAL 

El codo de producción capitalista se caracteriza por los 

constuntes desequilibrios económicos que inevitablemente 

concluyen en crisis periódicaa en los renglones producti— 

vo, comercial y financiero internacional. 

La crisis por la cual actualmente atravisza el capitalis— 

mo mundial, abarca ya no dnicamente a países subdesarrollo 

don; sino que se extiende a países capitalistas avanzados 

incluyendo a la potencia hegemónica mundial: Los EXU. 

Dada la importancia que reviste le economía norteamericana 

para al resto del mundo; haremos particular énfasis en — 

la crisis norteamericana caracterizado por la recesión, — 

el desempleo y lo inflación. £vonto© que hebrdn de reper— 

cutir en el mundo entero. 

La expansión económica norteamericano iniciada en lo déCs 

du de los 70's cuyo punto culminante Se dió hacia 1973, 

aflo en el cual loe SBUU comenzaron e experiMenter los pri 

meros síntomas de lo que serie un problema de gigantescas 

proporciones, es el punto de partido. 

La demande de materias primas e nivel mundial condujo e le 

tensión del eprovlsionamiento„ paseado por alto el releti 

Yo auge económico do paises como dilemenie y el ~en. 

Lo anterior trajo como consecuencia escasas de metales, o 

productos forestules, produotos alimenticios 7.combustiblese 

-Paralelamente, el desarrollo y poder político (*reciente ... 

de la Organización de Paises J.xportadores de Petróleo (OPHIP) 
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como principal cartel de productores, aspes de controlar 

su oferta e incrementar en forma vertiginosa los precios 

de hidrocarburos, se alzaba amenazante frente a los paí— 

ses consumidores de los derivados del petróleo. 

Loa SBUU habían previsto, hasta entonces, que la tendencia 

inflacionista de los precios continuaría con una tasa — 

promedio anual del 4A, sin vislumbrar que dicha tasa al— 

canzaría índices del 1$. 

Adicionalmente y como consecuencia a lo anteriormente des 

crito, se vino a sumar la crisis del dólar, loa déficits 

de la balanza en cuenta corriente, una mayor tasa de desom 

pleo y la disminución de lu producción, es decir la recesión. 

La repercusión inmediata de la situación señalada fue que 

los países pueden recurrir a controles unto en las oxpor 

tacionos como en las importaciones, lo mismo que a un ciar 

to control do la moneda y el sistema financiero tradicio— 

nal de préstamos atados. Con ello.el capitalismo buscaba 

expatriar un poco los efectos do la inflación y el desem— 

pleo, mediante lu utilización de medidas proteccionistas. 

La recesión económica norteamericana coincidió practica— 

mente con la última etapa de descravaciones arancelarias, 

así como t. mbidn con la adopción de me,idas proteccionis— 

tas por parte de otros paises industrializados de la órbi 

te capitalista —como por ejemplo la Comunidad 2con6mica — 

juropLa (C21)— y por el deseo do.ampliar todavía más las 

relaciones comc.rcialas internacionales, lo cual llevó e — 

la iniciativa de las tres grandes pot.ncias: 2JUU, C2B y 
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el Jzp/dn a ent:-.51r nuvus nw:oci:,ciones multilaterales; 

aucpiciadas por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 

y Comercio). 

Dende 1973 a lo fecha, la crisis no ha cesado de -agravarse. 

Tal p.:rece que despu.lc de 9 aros, así haya habido recupe 

raciones muy leves, la situación no ha cambiado de manera 

fundamental, y antes por el contrario, cagón les perspecti 

vas para la década de los al,os CO'o la tendencia puede agra 

verse toda vez que los fndices que se tienen cobre precios 

del petróleo, la inflación, las exportuciones y la produc 

ción así lo determinan. 

Puede decirse que en la actualidad, dentro de la crisis on 

tructural del c:Ipitalismo, existe una decadencia del poder 

que ha mantenido los 1-14UU, tanto en el terreno de la produc 

ción como en el liderazgo fincado en el dólar, desde el —

acuerdo de Bretton Woods en 1944. 

La antojo de los silos 70's combino fenómenos contradictor 

ríos y comprensibles a partir de cuatro fenómenos distin—

tos. Primero la crisis internacional de loe 70'a como cri 

ina cíclica do sobreproducción quo se v16 moderada por —

le continuación de prácticas inflacioniatae anquilosadas, 

por cuya razón exhibe un cordcter de recesión económica —

generalizada. El segundo fenómeno de ésta crisis es su ma 

infestación internacional, 31 tercer fenómeno se la coin—

cidencia de la recesión generalizada con el ascenso din —

movimiento obrero mundial, particularmente en países can 

talistas avanzados: Alemania, Inglaterra, Japón, Oanadd, 
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etc. Por dltimo debe destacarse la decadencia del modo do 

producción capitalista frente a la consolidación cada VOL 

mayor del modo de producción socialista, cuyos Pol000  oven 

zafios en el dmbito industrial (República Democrática Aloma 

no y Checoeslovsquia, por ejemplo) no han experimentado los 

efectos de le crisis aquí enunciada. 

Para Alonso Aguilar1 la crisis económica internacional ac 

tual es la más profunda y compleja que el capitalismo haya 

padecido: "Desde haca 15 años el capitalismo atraviesa por 

una crisis cuya naturaleza y alcance no acabamos de com-

prender. Jn un principio tendió a pensarse quo leerle eimi 

lar a las sufridas en los decenios posteriores a lo Segun 

da Guerra lundial, cuando incluso solfa decirse que el ca 

pitalismo habla superado sus más graves fallas y logrado 

casa vez mayor estabilidad. ::de tarde, cuerdo la rucesidn 

de 1974-1975 so expres6 en une severa y MU prolongada ca 

/da muchoc creyeron quo nos onfrentneamos do nuevo a una 

depresi6n semejante a la de los ai1os treinta. Lao apenas 

iniciada lo recuperaci6n, cobró impulso la idea de que - 

rurecía m6c bien tratarse de una crisis clásica de cobre-

pe-o.iucei6n que cempezab,, e quedar atrás ante un nuevo y rá 

pido asmnso. A menudo so comcnt6 tambidn -lo quo por ciar 

to fue aceptado en círculos bur¿unses- quo la crisis sólo 

nef:s1..ba el Lgo%amiento de un us,ouelo" de acumulecidn o do 

dec¿rrolls, o ci so prefiere de unz estrategis económica 

que con leves desequilibrios huida cumplido en lo fundaren 

t,.1 su misión. Pero cuando pese a la r.¿,caperac.6n inicia- 
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da en 1976 el ciclo no se desenvolvió en la forma en quo 

se esper;:ba y pronto reaparecieron los signos de la actual 

crisis que no es sólo m:Is persistente que lus previas sino 

mZs profunda y comolajm, que desborda los marcos tradicio 

nalea, en mCa de un aspecto diferente y adn nueva, y cuya 

dialIctica intern¥ es preciso comprender a fondo." 

Acmenton importantes que inciden en la comprensión de la 

crisis económica internacional, son sintetizados por Theo 

tonio Dos Santos2 en los siguientes puntos: 

a) La crisis económica internacional afecta el conjunto de 

paises capitalistas reflejando las contradicciones inhoren 

tes a este modo de producción y las dificultades ostructu 

ralee de la acumulación capitalista. 

b) Se trata de una crisis cíclica de larga duración que —

afecta los niveles mós profundos del proceso de acumulación 

y que se prolongarl durante un largo periodo, hasta que —

puedan resolverse las dificultades entructureles que de—

ben ser superudas para dar origen a tul nuevo período de 4 

acumulación capitalista en espera do la siguiente crisis. 

e) Dicha crisis debe entenderse como el resultado de los 

mecanismos de lo acumulocién del capital contra los srti—

ficislismos que alimentaron la expansión económica despuIs 

de la II Guarra !,:undial (precios monopólicos, exp-nsién — 

sconémics anArquica, abundante gasto estatal, etc.) y el 

agotamiento de un grupc de inovaciones significativas cu—

yos costos básicos do investiaaci6n y desarrollo se roali 

zaron entes de la ola expansiva (energía nuclear, putroqui 
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idos, electrónioa.Asoro-espacial y sus derivados es La pro 

goscián y en loe servio/os). 

• De Manare més ebseraels, podríamos afirmar que la cri-
sis resulta de un aumento de la composición orgénice del 
~1111 en viste de:le incorporación do maquinaria y ma-

teria prima crecientes en la producción, sin muevas robe - 
$11, ée su Valor (después de lesrebejes logradas durante 

la fase inicial del ciclo, cuando se incorporé le base -

tecnológica en la cual se apoyó el ciclo asoendente de la 
post-guerra) y de•.uns disminución significativa de le ta-

se de explotación de la fuerza de trabajo, como resultado 

del aumento del poder de negociación de los trabajadores 

en condiciones més,-io monos prolongadas de pleno empleo, -

generadas por el propio auge. La consucuencia do astas ton 

dancias fue la robsju de la tasa de ganfincia0 

21 inicio de la crisis económica internacional quo actual 

mente resiento el mundo capitaliota, tuvo sus orígenes —

en le potencia hegemtnica: EJUU, y se fue extendiendo a -

las zonas da desarrollo complementario y dorivado: Luropa 

occidental y Japón; Tara instalarse finalmente on los paf 

sea de desarrollo dependiente (loe do recionto proceso de 

industrialización y loe no industrializados posteriormente) 

d) Por otra parte, la crisis ropresanta la liberación de 

los mecanismos capaces de destruir lc.; obatéculos e le acu 

mulación y abrir el camino para una nueva faso de la acumu 

loción capitalista. 



-42— 

La crisis destruye enormes masas de capital instalado y —

disminuye la demEndo de maquinarias provocando así una re 

baja del precio de las maquinarias y materias primas, es—

timulando unn renovación tecnológica del sector que conduz 

ca a la producción de máquinas y materias primas mejores 

y de menor costo. Comó resultado de lo anterior buje el —

valor del capitel constante y disminuyo le composición or 

4/6nice del capital permitiendo tasas de ganancia más eleva 

das y estimuUndose, en consecuencia, una nuevl. ola de in 

versiones basadas en tecnologías superiores. 

A) La crisis, como ya se dijo, trae aparejado el desempleo 

destruyendo la capacidad de resitencia de los trabajadores. 

Esto tiene un doble resultado: por un lado se presenta una 

rebaja de los salarios y, por otro, una disminución de loe 

gestos estatales con medidas de bienestar. En México el fe 

Macao es fácil de apreciar con la reoiente disminuCión del 

gesto pdblico del 5 5: y la dltimu devaluación del peso. 

Una observación debe quedar asentada: la crisis actual por 

la que atraviesa el capitalismo no quiere decir, de nimia 

na manera, que éste sistema ha llevado a su fin; 

~nes cstagéricamente la tesis que ve en lo crisis actual 

el final del capitalismo. Lo que hay que señalar es que —

durante bu tranacurse( habrén varios desprendimientos tem 

tantee dentro del modo de producción capitalista, eslabo—

aas débiles de le cadena dónde se concentren las cantredia 

alones del sistema. Puntos débiles que se ubican ea s'asiles 

economías subdesarrolladas. 
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si bien la mayoría de loe investigadores **incidan quo—
la crisie de los aftoe 70e no constituyen una nueva etapa 

de la crisis general del capitalismo, también es cierto 

qua ésta reviste rasgos nuevos, determinados especialmen-

te por la aceleración de la monopolización, el creciente 

proceso de fusión de los monopolios con el Mitad*, alcan-

zando nuevos peldaftos el capitalismo monopolista de jata-

do, y la acentuada internacionalización do la producción 

y el capital, qua afectan notoriamente lu acumulación y -

reproducción capitalista no sólo en loa paises capitalis-

tas de mayor desarrollo industrial, sino en el conjunto -

del sistema capitalista; por lo que en los países colonia 

les y dependientes se deforma aún más la eatructura pro-

ductiva, se contrae la reproducción y acumulación, se ama 

diza el tributo a la metrópoli, y se agravan, por conai-

guiente, los condiciones de trabajo y do vida de la incoen 

so ms::o.rls de la población. 

Particularmente en los arios 1974-75 la producción induotri 

al de los países capitalistas desarrollados disminuy6 en 

un 11.6 5.1, siendo para el conjunto del sistema capitalista 

tal disminuci6n del 6.D A, llegándose a niveles entre el - 

24 y el 25 	en algunos renglones de la producción princi 

palmente en acero, cemento y vohículoo automotrices. 

Por los indices Iota crisis supero a todas las anteriores 

excepci6n hecha de lo "gran d.zpresi6n" do 1929-33; aunque 

on palsetl cono Japón, Suecia y Bélgica la calda registrada 

en la producción industrial fue lo v.Ze profunda en toda - 
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nirtoria. 

La economía de loe países denarrolladoe no presenta sfnto 

mes realce de recuperaci6n y el ritmo do crecimiento se — 

m::ntine o:ej.:Lente con una tendencia a la baja entre los 

el.os de 1972 hasta 1979.; viniendo una reducci6n del 7..; —

en 193J, afro en el que se present6 nuevamente una brusca 

caído en la producci6n. 

Lo característico de 13 fase actual de la crisis es que —

no ce ha producido t:.nto una dioninución de la inversi6n 

productiva cw.nto del cesto do consumo, fendmeno obviamen 

te asociado a 13 disminuci6n del salario real; por lo que 

dicha crisis debe ser considerl.de cono estructural: 

tivc, monetario, financiera, enerdticc, ecológica, 

cc,social, etc. 

La pequei:a y mediana industria tanto en los países capita 

listas avanzados cono en los dependientes se ha visto cbo 

cada a la quiebra por las profundas Conmocionen del sista 

ma crediticio, especialmente la restricción. do cróditos —

impuesta por la politica do las orgonisaciones financieros 

internacionales y la elevación de las tuses de interés. 

Durante 1974-1975, en los diez paises méo importantes del 

sistema capitalista, quebraron más de 120 mil empresas con 

capitel superior a un millón do Meres cada una 5. Incita 

so los propistarios de acciones, especialmente los pequeflos 

y medianos rentistas, sufrieron con le cuida da les bol—

sea de valoren y el curso inestable que han seguido e par 

tir de la segunda parte de los aflos 70'a. 

produc 

políti 
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La crisis energótica ha jugado un papal determinante en —

la fase actual de la crisis, especialmente por cuento ha 

afectsdo esencialmente el balance mundisl da la producción 

y consumo y su efecto sobre los consumidores so hace apare 

ces' como producido por los palees productores y exportado 

res de hidrocarburos. Las dificultades energéticas no es 

deben propiamente el agotamiento absoluto de los recursos 

(sobre la bese del consumo previsible en el silo 2000 las 

reserves conocidas de petróleo, gas y carbón alcanzarán — 

epenas hasta el oí-je) 215061, sino a contradicciones propias 

del sistema capitalista. 

Desde comienzos de éste siglo el balance de consumo enerd 

tico de los paises capitalistas ha cambiado sustancialmen 

te, en 1913 el 78 % de hidrocarburos provenía del carbón, 

5.4 1; del petr6leo y el gas y 2.9 de hidroenergía; mien—

tras que en 1972 había cz„mbiado a 63.4 de petr6leo y gas 

28.3 da carbón y 5.4 % de hidroenergia7; no tanto por que 

los mayores recursos sean hidrocarburos, cuanto por quo a 

las er.presas transnacionales petroleras lea rendía más —

frutos atender la creciente demanda con una producción —

barata obtenida en los paises del tercer mundo y quo en 

una tercera parte se dedicaba al consumo superfluo. 

A principios de lo dlcoda de los 70 0 s, el Cartel imperia—

lista de las "siete hernanas" contro:Jba el 90% do los ro 

cursos petroleros y aportaba el 70% de la producción, pero 

su actividad estaba concentrada en un 901:, en los países —

subdesarrollados, por lo que la diferencia de precios ce 
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quedebe en lec creen de ilockefeller y Morgan en primer lu 

zar. 

La doble contradicción entre la creciente demanda de ener 

géticos atendida por el més eac000 de los recursos (fenó-

m.Ino quo pronto hizo irracional el balance entro recursos 

y consumo) y una oferta atendida también en forma crecien 

te por producción originada en los paises'atrasados y cu-

yo precio so mantenía bajo, no por la elevación de lo pro 

ductividad técnica sino por la superexploteción de los re 

curaos y la fuerza de trabajo, hizo explosión en la prime 

ra parte de loo artos 70'a con la creación de la og21). 

Otra variable de la crisis que anteriormente no se conocía, 

es la llamada "crisis ecológica., que se he producido fun-

damentalmente por el deepilfarzo y el consumo superfluo -

de los recursos no renovables, al impulso de la obtención 

fácil de la mayor ganancia posible. 

A La ciencia y le tecnologia soZaledan desde hace tiempo -

como panaceas para la polución do los problemas de la hu-

manidad, se les achoca ahora cosi la totalidad de las cele 

midades de esta época; lo que se agrave con el pesismismo 

del Club de Rosisua teorías, que de aplicarse no seria 

mds que el suicidio colectivo del género humano. Con teles 

informes, se pretende transmitir un panorama universal, por 

encime de las clases y de los sistemee sociopoliticoa, se 

busca demoetryr que el cupitalimmo no ea el culpable de le 

crisis ecológica y que la relación entro el hombre y la -

naturaleza os meramente técnica; cuando bien sabemos que 
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dicho releción ea social e históricamente determinLda. 

En el trasfondo de estos procesos del mundo capitalista -

-procesos que se 11.,:31 exacerbado especialmente en el dlti-

mo decenio- hallamos la explicación de la combinación quo 

existe entre el est...ncemiento de le producción por una per 

te, y la inflación por otra. Fenómeno que perece ser más 

que paradójico desde el punto de vista del ciclo "clásico" 

de la economía capitalista. 

La crisis económica actual se torna cada voz mde aguda, 

obviamente tiene su centro en la economía de los paises -

capitalistas desarrollados. Habiéndose originado a partir 

de este centro, se extiende hacia otras esferas de la eco 

no mía mundial y en especial en los palees más débiles del 

llamado tercer mundo. 

Para Evgeni 2tateev8,"le característica principal del efecto 

desfuvorable de la crisis económica en ol torcer mundo rs 

dice en el hecho de que esta crisis exacerba en grado sumo 

el problema complejo de la industrialización de los paises 

rezagados en su desarrollo económico". 

A pesar de que los países subdesarrollados aumentaron has 

ta en un 510 su ritmo de crecimiento, respecto a loa países 

capitl:listas desarrollados, la brecha oe sbrird entre unos 

y otros, así como entre los propios paises subdesarrolla-

dos, ci se manticncn las actuales condiciones Usices; 

cJlculos del. Lí.,cco -undicl el PIB par-c4ita de --

1975 de los paises czpitalistas desarrollados era de 11.75 

veces superior al de los países subdesarrollados. Para 1990 
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corta de 12.65 72CC2 nupurior. As/ mismo el PIB per-cdpits 

de L2L1CC! Latina era 7.5() veces mayor que el de los pa-

íses de bajos ingresos de Africa y Aoja hacia 1976; si las 

condicionen bnzinas preval..con para 1990, sera de 7.70 ve 

cen mayor. 

América Latina la crisis ha exacerbado uno de los más 

graves problemas de que se tenga noticia: la baja producti 

vidad agrícola. Fenómeno debido al predominio del latifun 

dicmo y la persistencia de las relaciones sociales atra-

sadas, lo que se treduce'en un persistente ddficit de ali 

mentos obligando a una cada vez mds costosa importación -

de loe países capitalistas desarrollados; cuando se supon* 

que este continente posee une "natural" vocación agrícola. 

Sobre la bese del promedio 1961-65, el indice de le pro-

ducción de alimentos por habitante llegó en 1979 a apenes 

113, estando prtícticomente estancado deedo 19799. 
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2.2. UZURCUZION3S D2 LA CRISIS 	PAIS.-JS DEL TIIRCBR LUUDO 

Le agudización de le crisis capitalista so he presentado 

en particular en el tercer mundo por el carácter dapendien 

te, respecto del capitalismo mundial, que tienen les ~no 

miss menos desarrolladas. Y esta característica de depen-

dencia no. adlo influye a nivel interim en tales paises -

-tanto en la produccidn, como en le inflación y el desem• 

piso- sino también a nivel extorno: exportaciones, impor-

taciones, los términos del intercambio, el financiamiento, 

etc. Para los paises subdesarrollados la crisis capitalis 

ta ha tenido una honda repercusión, soportando un aumento 

más acelerado de los precios internos y de loo productos 

que importa, lo mismo quo una mayor contracción relativa 

de la producción y mayores desajustes monetarios y finan-

cieros. 

La influencia de la crisis se observa en la manera como -

los paises industrializados capitalistas explotan a los -

del tercer mundo, por medio del intercambio desigual y la 

exportación do capitales; donde le corporación tranenacio 

nal juega un papal determinante. 

A suministro de .:.steriao primas de los paises subdesarro 

liados hacia loa más desarrollados se deben a situaciones 

histéricamente determinadas: la necesidad de que los paises 

cspitaliatas avanzados puedan desarrollar sus industrias 

altamente tecnificLdas. 

21 aumsnto de las contradicciones interimpericlistas eleva 



-50- 

la capacidad de reinvindicación de les burguesías locales 

en los pc:.2es dependientes. Jn consecuencia, éstos países 

aumentan 2U presión en la escena internacional en la baque 

da de una posición mejor dentro del orden económico inter 

nacional. Internamente el capitalismo de astado intensifi 

ca su acción de defensa del mercado nacional (nuevas for—

mas de proteccionismo), en le generación de infroestructu 

ras pera nuevas fases do expansión, en lo destrucción de 

los sectores de tecnología atrasada y baja productividad, 

en la mejor articulación entro le inversión estatal, el -

gran capital multinacional y nacional y los otros sectores 

de la economía. 31 establecimiento de este nuevo equili-

brio basado en el nuevo patrón do acumulación mds adecua-

do a la nueva faso de internacionalización, centralización 

y monopolización del capital. 

j1 hecho de que se develen las contradicciones provoca -

llamados de las clases dominantes de los países dependiera 

tes o de los avanzados, en el sentido de budcar un nuevo 

marco do relación internacional que subsane estos inmen-

sos problemas. Le conciencia internacional do estos pro-

blemas penetra también e los Orgeniewoe Internacionales, 

e los bloques de pelees, a les asociaciones profesionales 

internacionales, a loa movimientos por los Derechos Huma-

nos, a los partidas político., etc. 

La cuestión del nuevo orden econdmioo internacional es -

desplaza hacia el centro de la articulación de un nutvo -

ordenamiento del mundo, 
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En el desarrollo histórico de lo crisis debe resaltarse el 

hecho de que 	los císee industrializados impusieron la 

forma de intercambio: precios bajos paro los materias pri 

can proveniente° de los países en denarrollo; precios al—

tos para loa bienes de mayor tecnología, con destino a los 

mismo: países. De este manera o los paises del Tercer Mun 

do vinieron a corresponderles tanto la extracción como la 

exportación de materias primas. 

De lo anterior nació lo que pe ha dado en llamar el inter 

cambio desigual o no equivalente, o sea la tendencia a la 

merma de los precios de exportación de materias primas, —

procedentes de los pelees subdesarrollados. Y por el con—

trario, lu tendencia al alza de los bienes industriales 

originarios de los paises desarrollados. De ello resultó 

una ventaja adicional paro éste último grupo de pateos: —

el intercambio les favoreció produciéndoles resultados al 

tomente benéficos. 

Como resultado de comprar barato y vender cero loe países 

capitalistas obtuvieron excedentes que se tradujeron en — 

gannnciss_que se truisformaron en inversiones mas rentables 

en los palees atrasados que en la propia metrópoli, nacieE 

do sef los empréstitos externos, lo mismo que lee inversi2 

nes extranjeras en los paises do lo periferia. 

Al sobrevenir la crisis de 1973 la situación ere le sigulee 

te: una gran expansión del capitalismo mundis14 un meten 

camiento y pauperización de los palees menos ~arrolle-

don. Pero la crisis ademds, sirvió para que so empeorare 

la situación de éstos áltiot-7, y-4)r las siguientes oiroune 
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tendencia al incrementaras la domanda por m'u 

risa primas es, el final de cuentas, une merma de loe jara 
Oi013 44 las mismas y con repercusiones bien graves tanto 

en el eimeroio interno como en el externo de los países —

subdesarrollados, por ejemplo layare° precios internos de 

muchos productos de exportaci6n pera poder mantener el —

ritmo da los valores totales exportados. 

Tse tentativas del imperialismo de traspasar las dificul—

tades de la crisis estructural e los peleas en des:Irrollo 

agudizan violentamente todas sus contradicciones internas, 

dificultan le propia posibilidad do acelerar el crecimien 

to de la economía. En las condiciones dadas le lucha por 

la reconstrucción de todo el sistema de relaciones econó—

micas internucionales adquiere una gran significación. 

Sólo las acciones conjuntas y consecuentes de loe paises 

en desarrollo pueden debilitar la influencia negativa del 

imperialismo en el desarrollo económico. 

Por su parte, los contradicciones en los paises subdosarro 

liados que se agudizan a causa de la crisis estructural, 

se manifiestan también en la esfera de la distribución —

de ganancias. En un polo se concentru le masa de la poblé 

ción en constante crecimiento, cuyas ganancias se estancan 

o se reducen directamente, mientras que el aumento de las 

ganancias se concentra en pocas manos: las de la élite do 

minante, que aprovecha los frutos principales del crocimie4 

to de la economía y del incremento de la productividad del 

trabajo en los sectores modernos de le economía. 211 el pla 
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no social esto conduce al acrecentamiento de la miseria y 

sufrimiento de la mesa trzlbajadore y, en dltimc instancia, 

a la inestabilidad social. n el plano económico el sumen 

to de la desigualdad en la distribuci6n de las ganancias 

provoca una estratificaci6n excesivo de la demanda en el 

mercado interno, que frena el creciuiento de le economía. 

Debido e que los paises en desarrollo están obligados a im 

portar una considerable parte de equipos, su modernización 

y correspondiente aumento de precios provocan un incremen 

to nótable de los gastos para cada nuevo puesto de trabajo, 

y por lo tanto, crece la necesidad de aumentar significa—

tivamente las inversiones para mantener los ritmos ante--

riores de crecimiento. Al mismo tiempo, la reducción reía 

tiva de la demanda de materia prima en el mercado mundial 

y el incremento del costo de las importaciones determinan 

quo la parte principal de los países importadores de petró 

leo dependa ahora más que antes de la afluencia de recur—

sos externos. 

Las características más comunes de la crisis económica ac 

tual eh los paise■ subdesarrollados, segdh Alonso Aguilar, 

¡son les siguientes: 

"1.—Inestabilidad y en muchos caeos obvie deseeeleraeión 

del crecimiento económico. 

2.— Inflación, e Menudo en niveles realmente deseetabilin 

dores. 

3.— Enorme desempleo y persistencia e incremento del sub—

empleo. 
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xlatuncomiento en la producción y escasez de alimentos 

básicos así como creciente d.:pendencia de las,transnacio-

principalmente norteamericanas, que controlan la - 

auoindustria. 

5.- Reducción del salario real do amplias capas de la pobló 

ción o incremento de las tasas de explotación adn en casos 

en los que suben los salarios, pero menos quo le producti 

vidad. 

6.- Profundos desajustes financieros, que mds que en la sim 

ple flotación de loa tipos de cambio se expresan en severas 
devaluaciones, el envio do dinero el exterior por las oli 

garqufus locales, le especulación, el alza desmedida de -

las tasas de interés, la expansión cbsi incontrolada del 

circulante monetario y la pérdida del poder adquisitivo -

de las reservas de divisas. 

7.- inestabilidad de precios, deterioro de la relación de 

intercambio, dificultad para aumentar las exportaciones, 

competencia internacional discriminatoria y grandes ddfi-

cits comerciales sobre todo en cuente corriente (tan solo 

en 1930 se estima que éste dltimo se acerca a 70 mil mi-

llones de dólares, de los que 42 mil corresponden e loe -

paises importadores de petróleo) 

8.- 1::ndeudamiento extorno cada voz mayor, que a la fecha 

30 aproxima a 450 mil millones de dólares, y cuyo servi-

cio reclama anualmente sumas enormes que se sustraen a a; 

tividadea productivas y a necesidades sociales. 

9.- Insuficiencia de la cooperación internacional y del - 
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traslado de recursos financieros, que en vez del 0.7 % 

del ingreso do loo paleen desarrollados previsto en la dl 

tima dócada uolo alcanza el 0.3 %. 

10.— El agravamiento de le situación debido a quo para cu 

brir el déficit y el servicio anual do la deuda se abren 

las puertas a la inversión directa de las trananacionales 

y al crédito que hoy procede en gran parte do la banca — 

privada internacional." 2 

Como consecuencia de loe continuos fracasos de los países 

del Tercer Mundo en los diferentes foros internacionales 

sobre comercio, principalmente en el GATT y la UNCTAD (Con 

ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 

para defender sus genuinos derechos y alentados por loa —

éxitos alcanzados por la OP2P, los países subdesarrollados 

han venido planteando una serie de reclamos sobro comercio 

y desarrollo que pueden sintetizarse en los siguientes pun 

toa: 

e) Acuerdos entre productores y consumidores, en el sentí 

do de establecer suministros cada vez mayores de materias 

primas y a precios remunerativos de loa paises del Tercer 

Mundo hacia los desarrollados. 

b) Nacionalización de los recursos que están en poder de 

empresas transnacionales. 

c) Las necesidades y posibilidades de transferir tecnolo—

gía hacia los países subdesarrollados. 

d) La solución a los problemas relacionados con la deuda 

externa. 
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CAPITULO 3: 113 CORPORACIONES TRAN SNACIONAL85, 

PASE SUPERIOR DEL IMPERIALISMO 

3.1. LAS. C011.70RACIOl1:SS TIUNSNACIOUALIZ GWERALIDAUS 

Las características fundamentales de la actual coyuntura - 

econdmica occidental, expticata en capítulos que precedan 

Éstas notas, la definen como le fase transnacional; ea de-

cir como la fase superior del imperialismo donde le inter-

nacionalilación del capital, de la producción y de la distrl 

bucién generan las estructuras vigentes. 

Los primeros a:-.os de la ddcada de los 70' aignificó el auge 

y desarrollo da le trananacionalización; en 1973 existían 

diez mil empresas transnacionales quo poseían més de 30 mil 

filiales en prácticamente todo el mundol; en tanto que al 

final de la década mencionada las transnacionales sumaban 

11,000 con cerca de 83,000 subsidiarias dioeminudas por el. 
9 

mundo-. 

Para Lichtensztejn3  la importancia que adquieren las poli 

ticas financieras de las transnacionales, sélo pueden ser 

interpretedendesde la perspectiva de la expansión del capi.  

tal financiero a escala mundial; en tanto quo para Víctor 

Manuel Bernal Sehagón4, ¿ata expansión del capital financie 

ro transnacional es uno de los rasgos esenciales que caree 

terizen a le fase de capitalislo de estado,de manera que -

las empresas transnacionales son sólo una parte del proce-

so de internacionalización del capital. 

Si bien es cierto que la mayoría do teóricos coinciden en 

el análisis actual de la internacionalización del capital 

extranjero, tambidn es cierto que no han llegado a un acuor 
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do unívoco respecto al punto de partida de las empresas -

transnacionales. Para Ceedreo Morales5, lea transnacionales 

constituyen una primera respuesta e la crisis de 19291. 

"Por oso, desde éste momento (1929), el crecimiento apare-

ce como una de las leyes internas de las transnacionales, 

un crecimiento que va rada alld de toda frontera nacional: 

Por su parte Matar Heras León; considera que el verdadero 

"despegue" de las transnacionales se da a raíz de concluida 

la Segunda Guerra Mundial: 

"La enorme destrucción de riquezas materiales ocasionada -

por la Segunda Guerra Mundial, creó las bases para una reno 

vación masiva de capital fijo a través de la reconstrucción 

como nunca antes conoció la historia del capitalismo."7  

Las condiciones que hacen posible el desarrollo de la tronó 

nacionalización del capital concluida la Segunda Guerra Mun 

dial, cursan paralelas a la llamado revolución científico-

tecnol6Gicap entre dichas condiciones se tienen: 

1.- La automatización en el proceso de producción de todo 

tipo de manufacturas, que trae como conaecuancia el aumento 

considerable de escalas de producción a grandes series. 

2.- Aparición de nuevas producciones rada económicas, de pro 

casos tecnológicos rads avanzados, de nuevas fuentes de enu 

gía y materias primas industriales. 

3.- Aumento de la participación do la industria transforma 
tiva a la par de una reducción relativa de las ramas extrae 

tivne, como consecuencia del mayor aprovechamiento do las 
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mazerias primas y del aumento de auatitutos artificiales. 

4.- Aparición y expansión acelerada do nuevas ramas do la 

producción industrial: nuclear, bioquímica, etc. 

5.- La intervención del 2stado cada vez más directa en loa 

proceso■ económicos y que facilitó la monopolización de la 

economía a través de estimular el proceso de concentración 

y centralización del capital incidiendo así, en el control 

de las fluctuaciones de la inversión privada. 
6.- La creciente influencia del sistema socialista en las 

relaciones económicas internacionales. 

7.- los movimientos de liberación nacional que aceleraron 

la dominación económica por la vía de exportación de capita 

las. 

resultado de éstas condiciones se refleja en la socializa 

ción internacional de la producción y la necesidad del capi-

talismo por imprimir cambios a su expansión. De esta manera, 

as inicia la etatia imperialista edn el predominio de los oil 

teles internacionales que mantienen un control sobra la capa 

cidad productiva con el interés de penetrar en nuevas-in% 

trias y mercados. 

26 a partir de la generación de plusvalía (basada en la ea/11£ 
tación del trabajo asalariado) que la acumulación de capital 

y la reproducción ampliada de éste, conllevo a le cencearl 

ción y centralización del capital manifiesta CM su forma —

más concreta: los grandes conglomerados monopóliocs o lee -

también denominadas empresas trrinsnacionales. 
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Las relaciones entre el capital y el trebejo rebosen les 

fronteras nacionales y se ejerce una influin0401114branics 
de los  países poderosos sobre países que ler el bajo nivel 

de desarrollo de sus fuerzas productiva% 'atén Sometidos 

en una relación de explotación frente s aquil/loe que paseen 

y dirigen el gran capital y por tanto, el érdon económico, 

internacional. Uno de los elementos mée dinémicoe del pro-

ceso de acumulación de capital a escale mundial, lo consti-

tuyen sin duda les empresas transnacionales qua producen, 

distribuyen, y controlan gran parte de la producción de met 

cancías que el mundo Occidental consume. *Por ejemplo, se -

afirma que controla entre el 70 y 75 por ciento del banano, 

arroz, caucho y petróleo crudo; 80 por ciento del estafo; -

entre el 85 y 90 porciento del cacao, tabaco, café, té, tri 

go, algodón, yute y madero; 95 por ciento del mineral del -

hierro y bauxita"9. Mientras que de esta producción y venta 

los países productores sólo reciben on promediad 28 por -

ciento del precio final. 

Otro de loa recursos empleados por la empresa transnacional 

en el comercio internacional, lo constituyen los intercambios 

entre matrices y filiales (entendidas éstas como unidades de 

un grupo) por un ledo, e intercambios entre empresas que -

poseen participación mutua y que por lo tonto, el orecimien 

to de una de elles, reporte un beneficio reciproco. 

Así, aproximadamente el 40 por ciento del comercio mundial 

se realizo a travls de los convenios intrafirma r  que permiten 

contrarestar los efectos de la competencia, porque el sobre 
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facturar sus importaciones con precios especiales do transfe 

rencia, se amplia la posibilidad de mantener y expender la 

producción sin pérdida para el poder monopólich de la casa 

matriz. Las exportaciones van de la matriz a las filiales, 

de las filiales hacia la matriz y entre las filiales do la 

misma empresa. 

Batas relaciones comerciales bloquean políticas do control 

que sobre el comercio exterior el país receptor dicta, y que 

en el caso de los países subdesarrollados, reporta efectos 

especialmente nocivos todo vez que su comercio exterior le 

significa un factor estratégico de desarrollo. 

No monos importante es el hecho de que la empresa tranenacio 

nal representa un poderoso centro do producción científica 

y técnica que relaciona do manera directa a los proveedores 

y a los compradores do ana misma rama industrial establecien 

do un ciercuito cerrado de información científica, cuyo efoc 

to inmediato se refleja en la creciente dependencia do tecno 

logfa da los paises receptores, fund:Imentulmente, los menos 

desarrollados. 

La naturaleza de las investigaciones que realiza la empresa 

transnacional, blsicamente se dirige a reubicar o adaptar -

productos al mercado y no tonto en producir mercanciasnuevas 

o mejorar los zJrocesos de fabricación, esto, porque e través 

do lo trunsnacionalización se amplia la posibilidad do aunien 

ter el tiempo ch, existencia de una mercancía,' que do permane 

cor en un n610 7ercodo, 	*.ornaría en poco tiempo obsoleta 

debido a la co:: reten- 
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Adorada, con este tipo de transferencia tecnol6gica a través 

de las filiales y lo matriz, ee contrarresta lee politicen 

proteccionistas de los Estados nacioneles frente e las  ex-
portaciones, y los costos quo dotas puedan generar, suponien 

do el comercio directo, en ausencia de las filiales. Se cal 

cula por ejemplo, que en 1977, "Las ventas de las 500 ompre 

sus industriales mds importantes do E1UU, le mayoría empre-

ama trananicionalea rebasaron el millón de millones de ddla 

res"10, con una inversión directa de sólo 192 mil seiscientos 

cuarenta y ocho millones de dólares. 

Por tanto, las investigaciones mds avanzadas se realizan -

primordialmente en la casa matriz, de tal manera, que los -

países receptores, no se verán beneficiados sustancialmente 

de éste producción científica, sino sólo y de manera reatrin 

gida, e la aplicocién de ciertos elementos tecnológicos quo 

oder1s, no les son dtiles para resolver los principales pro.  

blemas sociales (desempleo, pobreza, etc.), sino que esti-

mulen le producción do mercancías superfluas para el consu-

mo de loe grupos minoritarios de mayores ingresos. 

El otro comportamiento que asumen les filiales es el de la 

producción especializada que transforma a la filial en un -

taller de fabricación de partes que sólo representan pequeñas 

unidades de un:producto final. Esto fenómeno se presenta so-

bre todo en peíces pobres en donde les materias primas y lo 

mano do obra son baratas y por la tanto se garantizan cuen-

tioses &tenencias. La producción de estas fili,les se dedico 

prtcticemente en su totalidad a le exportación y asigne un 



-63- 

papel muy secundario al marcado local. 

La empresa transnacional puedo consideraren como 11.: unidA 

do matriz y filiales; estas últimas, se huyan bajo un con—

trol y una regulación estricta de la casa matriz, en un ea 

fuerzo permanente por mantener la exp:insión do su capacidad 

productiva quo garantice, la reproducción y concentración de 

c:.pital en los grandes monopolios internacionales. Monopolios 

que a su vez, rebosan los marcos de une linea do producción 

hacia la diversificación de bienes y servicios diversos. 

Lata característica do la empresa transnacional se ve favo—

recida por las alianzas que establece con las burguesías lo 

calor:. da los pulses donde se instala y por la escasa o nula 

regul, icidn que sobre la inversión extranjera directa tienen 

estos pafuee. 

siguiente se observa como en el paso de la in—

dustria foriucéutica en México, como ésta se ha diversifica 

do en 	producción de' mercancías adicionales, cautivando un 

mercado coda vez más a'lio y variado. So observe también la 

rAaci6n intrafirmos y las alianzas con las firmas indástria 

les locales. 

2n importunte hacer notar por otra parto, que el monto total 

de la inversión extranjera directa en catas alianzas rebosa 

el 80 por ciento; lo que implica que sea en ésta misma pro—

porción, el aparto de las utilidades por una parte, Y ror 

otro ludo, el poder de decini6n que asta tiene sobro la Po-
lftica de producción y expansión de datas empresas. 
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Dibwrallictornin en México de los 30 princwoles Inversionistus extranjeros que operen en el sector farmacéutico 
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Ategéin. S.A. 

mih 

100 

100 

40 
p 

12 Covnducos y de locador. 
insecticida. 
Essttoides y hdeendnes. 
Resinas epdiai<as, vie• 

mentos. adsii•oe, In• 
11tlicides, htrtslodas. 
fungicidas y raudas. 

7 Pliso Libo/ atotios Mil«. S.A. de C.V. 100 10 Comlticos y de Ideado/. 
(COlY) 

ConmaeAie Distrbuldore del Certero. 100 COIrditicOs y de Ideado! 
S.A. de C.V. (Verte( ti 

Meto trigal 1t Ye/. S. de R.L. de C.V. 411 Crian: a y engordé de ¡ni. 
males 

Academia de Ilelleta del Centro. S.A. 100 MaJensla de billete y 
aocnse %idiocia 

leomo ProduM Amesitais Home ProJuctb de Hesito, S.A. de C.V. 100 
Ayeost•IC1 Labormerio4 Abociades. S. 100 11 

de Al. (S0% de ICI) 100 11 
Illyean Vales, S.A. 75 12 4 
Ckio. S.A. de C,V. 100 Macutos de alsordnid. 
Pera Ondee Nota, S.A. de C.V. 100 7 
Laberatoreo d'ensoto de Mak" 5.A. 

de C.V. 
100 Mach/liados& de evodigt• 

so4duirwico.1•/fflacdu• 
114411. 

4 Wistil C.P. Ceetiberntel. S.A. de C.V. 100 
Uojoba. S.A. de C.V. 100 4 
Agror Humane, SA. 100 Comercio de seminal y 

grillos mejorados. 

5 54.41 USA Seberamen. S.A. de C.V. 100 10 
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Se ha considerado trudi cionalmente quo le inversión extran 

jera directa rumien. como promotora del desarrollo económi 

co de los paises en que se instala, sin embargo, en el ceso 

concreto de los países subdow:rrollados, el proceso ha sido 

e la inverso; mientras el monto tetal de la inversión extran 

jera (en pulsee D.:inoemericanos, africanos, del medio orien 

te, Asia y Oceanía.,  ha sido de 42 mil doscientos millones de 

dólore entre 1970 y 1978, •l reflujo que representan lee -

utilidades repatri.das hacia el país que invirtió sumo genden 

, 
Ci311 de 100,218 millones de déloreell. Es decir, quo la in-

versión se rocuper con une tase adicional de ganancia neta 

del 24 %. 

En el coso de las Impresas transnacionales norteamericanas 

instcledas en paises subdesarrollados, les ganancias remití 

das a lo matriz reuortan una utilidad del 48 por ciento por 

encima de la inversión directa. Es decir, que por cada dólar 

invertido obtienen una ganancia aproximada de 4.8 dólares, 

de los cuales solenents se reinvierte en el pata receptor -

1.3 dólares. 

Pese a dote deocomunal proporción le inversión extranjera -

directa ea loa paLies subdesarrollados, lejos de aumentar -

diminuye, yo que lel 100 por ciento de las inversiones ex-

tranjeras directas menos del 30 por ciento se concentre en 

éstos paises. 

Lee razones obedecIA, entro otras, e las siguientes: lob 

paises subdesorrw,ledos poseen un mercado interno Limitado 
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J2 7,:rabajo poco cclificr.dc y con uno infrcestructure 

económica defici.:;nte a incapaz de desarrollar industrias de 

transformación y producción para la computenciu internaeio— 

ncl; y no menos importuntu es el hecho de 	inestebilicLd 

política de latos p:íoes que representa un obst.lculo más a 

lc inversión extr:Injerc, ya que como hutas venido sci',,lando, 

su ob'etiva esencial os el beneficio propio al mínimo costo F.-1 

y riesgo. 

Hcstu eiste momento, hemos contemplu_o dos fe9es importuntes 

de lc internucionelización del capitel: 1.— La fase del fi—

nanciamiento a truvés de los préstamos bancarios, principal 

mente en el periodo entre la primera y segunda postguerra, 

que se caracteriza en la pJrticipacidn sobre tres sectores 

básicos: a) comunicaciones, tren portas e infraestructura —

b) sector agrominero c) drea del comercio exterior. 

2n ésto fase se contempla los convenios bilaterales a nivel 

de Estados a través de orgunismos públicos. A éste tipo de 

inversión se le llama indirecta y va a sostenerse con un rit 

mo creciente hasta las décadas de los 50'a y 60's. En esto 

momento este tipo de inversión significo lc colocación rada 

rentable del excedente de capital acumulado a corto y media 

no plzzo y recuperación económica al financiar las importa* 

cianea que realicen paises de menor desarrollo, sobre la pro 

ducción sobrante de la gran industria desarrollada. 

2.— La fase de la inversión directa, que aliada al capital 

financiero, industrial, comercial y de crédito; cristaliza 
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lo internacionalización del capital por medio de la empre-

sa transnacional, ubicada esencialmente en el sector manu-

facturero. 

Esta fase, coa mayor precisión se consolida en la d6coda de 

los 70's y otra de cus características es la privatización 

de la deuda pública asumida por la trananacionalización de 

la banca privada. De los bancos privados internacionales mds 

importantes se destacan los de Japón, Alemania Federal., Fran 

cia y desde luego los norteamericanos. Los depósitos regis-

trados en éstos bancos correuponden a mes del 60 por ciento 

del total de las trunsacciones comerciales a nivel mundial. 

En este nuevo proceso se observa un claro desarrollo de la 

participación estutal en le reproducción del ebpitpl, tanto 

lomo por el aumento del gusto corno de los ingresos públicos 

que en el caso de los países subdesarrollados tal situación 

desemboca en un dIficit fiscal que agrava la crisis interna. 

En el intermedio de estas fases, so produce el tr1noito del 

capitulicmo de .:s todo, al capitalismo monopolista de Botado. 

Es decir, las necesidades de expansión del capital conllevo 

modificaciones estructurales en toda la formación económico 

social capitalista. También en este periodo se fortalecen -

los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, 

GATT y Fondo lioneterio Internacional como los mes importan-

tes). 

Se establecen las corrientes crediticias que son vitales - 

par.4 loe pises subdesarrollados tanto pera el finneinmien 

to como pare la estbilided del cr.Jeimiento económico ir.ter 
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no, sin embarco, al provenir éstas en su mayoría, de orí;anis 

ros privados en estrecha vinculación con las empresas trans 

n:.cionales, van a ejercerpresionas cli.rectan sobre L admi-

nistración estatal que favorezcan al capital monopolista ex 

tranjero significado especialmente en las empresas filiales. 

De esta suerte, la dependencia hacia el financiamiento obli 

ga a los 1,31.5ü5 subdesarrollados a crear y mantenor condicio 

nee políticas y sociales no sólo estables, sino favorables 

hacia lu inversi9sp- extranjern. Js por esto que la d.:pendencia 

económica se torna en una dependencia estructural obligada)  

por otro ladojes sabido que los flujos de capital extranjero 

se destinan a aquellos sectores de le producción cuya renta 

y ganancia le es favorable al monopolio transnacional y no 

al pela receptor, esto aunado a la incipiente iniraestructu 

ra económica de los paísea de menor desarrollo significa que 

dichos créditos resuelvan sólo a muy corto plazo las crisis 

internas, ya que a mediano y a largo plazo el aumento de la 

deuda aumenta también los servicios de ésta (amortizaciones 

y pagos de intereses) por lo que crecen mis rápido los pagos 

que causa la deuda que la deuda misma. 

Es obvio entonces, que las posibilidades do un desarrollo -

independiente se tornan fatalmente utópicas. 

En este panorama do relación desigual, no podemos soslayar 

la vinculación de los capitalistas nativos con el gran capi 

tal monopolista, relación no sólo subordinada sino enujena-

da a los intereses transnacionalea. Zata desnacionalización 



del capital se traduce precisamente, en una de las ceractería 

ticas esenciales de la internacionalización del capital. - 

Dor éste medio se gratifica virtualmente el control vertical 

y hegemónico de la producción, dietribuci6n y comercializa-

ci6n de la actividad económica internacional. 

En el área de las comunicaciones y los servicios la alianza 

entre el capzial monopólico y el nativo os bastante signifi 

cativo y rentable. Da éstos sectores le mayor inversión ce 

ubica en el transporte comercial y en la industria turísti-

ca. 

El modelo operativo funciona a través de una gigantesca ce-

dene de empresas que integran circularmente todos aquellas 

actividades productivas requeridas por éstos aectoresl entre 

las que destacan: líneas dereas, Cías. aseguradoras y cadenas 

hoteleras. 

Generalmente le banca privada de los paises subdesarrollados 

participa igualmente y de manera asociada con los mercados 

internecionalea de capitel y de crédito, creando sobre todo, 

condiciones de privilegio pura el inversionista extranjero, 

que adem11.s, proteje su crédito merced la acción, que organin 

mos multilaterales de financiamiento como el Fondo Monetario 

:Internacional y el Banco Mundial realizan para la reguloción 

de los préetemos. 

2n este contexto, s610 los pcIses de mayor desarrollo regio.  

n21 leGrn involucrar:3e al murcJdo interm:cional do divinos. 

Jjn Amdriz:a Latina estos peines non Mxico, Argentina y Bru— 
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se convierten en provedores de crSiito pa—

pur.ses de le sorul. Tal fen6meno adquiero relevancia 

en lc. maeids en que expreso el d surrollo do los c.,:pLt;,les 

perifIricos. 

jn rzumznjel monopolio buncerio internuciolial, principal—

mente concede créditos a los gobiernos, lo que de cono resul 

tsdo,priadque la deuda público se privatice y que el Jota 

do re:uarce su p.-pc1 creciente en el =nejo de los cupitalcs 

y, sk.cun. -:o, que el iinunciumianto público fuvorezca lu acti 

vidad acon6mica del .astado en lus cmprusuo mixtas, en las 

conviven ademés los capitulas extranjeros y nativos. 

Finalmente podemos afirmar: 

1.— Que lus cmpr2sun trunsnacionales representun en la actua 

'ida uno da los ejes fundumentules de las relaciones socia—

les da producción a nivel mundial. 

2.— Que su inserción globalizantcen el mundo capitalista ha 

dedo como consecuencia la reproducción acelerada del capital 

y hu consoliCado por t..nto la intern¿.cionalización de dste 

en le fase monop6lica e imperialista de la economía capita—

lista. 

3.- Que han elevado significativmente el ritmo do apropia—
ción privada del producto de trabajo (riqueza social) a ni—

vel nacional e internacional. 

4.— Que por su acción multifacdtica caracterizada en: a) pro 

ducción de mercancías y bienes diversos b) producción cien—

tífico tecnol6gica e) ingerencia en el comercio de importan 

ci6n y exportación de mercunciaJ y servicios d) el control 
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de las comunicaciones y el transporte e) el financiamiento, 

actividades crediticias y de inversi6n directa; han logrado 

que la competencia interimperialista so extienda a la dimen 

si6n de le lucha político ideol6gica. 

5.- Que merced su desarrollo, loe paises estructurolemente 

depandicntcs, resientan con mayor violencia las crisis eco-

n6micas internL.cionales y así mismo se vean imposibilitados 

para dar respuestas independientes y en el orden del interés 

nacional a sus problemas internos Csolud, educación, empleo, 

vivienda, etc.). 

En los siguientes cuadros (3-2) puedo apreciarse el desarro-

llo del flujo de inversi6n directa hacia los palees desarro-

llados como porcentaje de la inversión directa hacia el ex-

tranjero (1967-1976); y la inversi6n directa acumulada de al 

unos paises desarrollados por sector industrial en loe pat-

ees subdesarrollados (1971-1974); y en el cuadro 3-3 se obsor 

vn el desarrollo que de 1971 e 1976 he tenido la inveraión -

directa en algunos países subdesarrollados, por pala de ori-

gen. 
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lth, 10/1,1•770 card 19711 

MaJtSICM 111111LIA1103411~ $1 funros TA7513 0130.19011~3 709 SICTCht swarrium. 
em ILR PA117.5 51r14Ydt901109115. 11171 • 1974 

	TINTINIr "&i.tVC13r-r-MnaTir7r.1VWX 	 .7.. 
TOTAL 	tants la'rl !..1:3-••11./11`.% 11..:11:/"..... 	o 1 

111r o -11lr 	 al 	19--  a r-""111-  • • 

1.11- 	(11- 	I$) 	(1)-  	.1 

100.0 
30.• 
e1.11 
:1 4,  
9a 

	

100.41 	100.0 	190.11 	190.9 

	

33.9 	14.0 	 le 

	

42.3 	49.: 
	40.9 	47.9 

	

13.1 	11.9 
	13.1 	13.11 

	

1.1 	4 s 

199.0 
9.9 

40.1 
30.1 
0.0 

• • 
100.0 100.9 

	

21.3 	 14.0 	 S.@ 

	

109,9 	... 	53.5 

	

417.2.1 	
11 50. 

	

15.1 	•.• 	
/7.5 

	

9.9 	34.1 
31.0 ! 

14.? 

(L/C, 10/35:10 match 19711  

	

11.3 	22.$ 1 	. • 	 »4 	 39.4 • .. 

'k en: Naclaws Unidas. 'Transrut tonal carro/el ame 10 ~III 90.0010pmatt A re-uaalieetliee". 

51 Mes: Latean Unliles 1973 Y  1171. Ala 4a 1971 y 1976. 

117TA: El 1001 Pa incluye el revelan ANCA .  

LSI N:115 "..171,5 
1117AL 1.01M1111.1. 

11/1111.111 
511 .111.> 
111%, 

\01. \ 
TtlT/1/ 
1•. II  

iv;.1.• 110,13 
7IP" 	IC6 

91.01..s.L0 
71.//1 

.111.1‘11% • 
11:'01.4c1'.m.xs 
510VICIOS 
hANCA 

JAJth 
TOTAL ilstsi,:rzu., 

Cl,tvillll 
14W 
VI..., te!, 
collo° 

	

100.9 	191,0 

	

7.0 
	7 1  

	

79.6 
	

70.1 

	

11.4 	1/.4 
0.0 

100.9 
4.9 

71.9 
1/.9 
7,9 

1 



INVERSION DIRECTA ACUMULADA EN ALGUNOS PAISES SulIDESARROLLADOS POR PAIS DE ORIGEN 

ARCI:N 
TINA- 
1973 

IRASIL MIEXICO ICNG • KING INDIA 
1974 

IND3Nr51,4 í 	COREA SINGAWRE NIGERIA 
1971 1976 1971 1975 1971 1976 1971 1976 1973 1975 1971 •1976 1961 1973 

T 0 7 A L INVERSIGN DIRIC1•A ALZA 
1ULADA (MILI/19LS DE D3LARLS) 2,274 2,911 9,005 2.997 1,736 759 1,952 1.613 1,131 6,362 512 927 543 1,523 999 1,999 
(1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10u 100 100 100 tOu $00 100 

ESTADOS UNIDOS (1) 39.5 37.7 32.2 10.9 64.7 53.5 47.2 12.9 25.2 6.7 21.5 17.4 31.4 32.9 19.1 29.2 

fl.tPL)PA uCCIDCNTAL (1) 43.9 36.2 37.5 15.0 15.6 -.- -.. -.- • - ... ... ... -.- ..- .. 
FRANcIA (S) 1.5 4.5 3.6 1.7 1.0 -.- 1.2 -,- .. ... 0,6 0.6 ..- ..- -.- • 
AIIMINIA (5) 4,5 11.4 12.4 2.6 2.3 0.1 1.0 3,6 0.9 2.7 0.7 0.6 1.3 3.0 ... .. 

IOLANDA (1) 6.3 1.2 2.6 1.1 2.3 2.3 1.2 3,0 2.0 2.5 1.1 6.2 17.5 14.0 ... 
SUIZA (1) 9.1 6.6 10.9 2.8 3.0 1.1 
GRAN RETARA (5) 12.0 6.4 4.7 3.0 5.6 11.3 6.2 60.1 • ... ».. • • 11.6' 14.6 59.3 41.2 

MON (I) 0.3 4.3 11.2 0.7 1.3 22.4 15.4 2.0 29 7 36.9 70.7 66.5 4.6 14.0 .. • • 
- - 	- - - 

RIME: Naciones Unidas. 'Transnational corporations in world developpont: A re.saaánation.  (E/C, 10/31:20 patch 1971). 

Y 



3.2. AMERICA LATINA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

Siezífica la Carta de Derechos y Deberes Econdmicos do los 

Estadon, uno de los instrumento(' mdo importantoo capaz de 

contribuir el establecimiento de un nuevo drdon °condeno° -

internacional (que genere posibilidades de equidad de los 

paises subdesarrollados en C11.3 relncionee con los paisoo - 

deaargnIk4dos); en ella se ha dejado en claro la necesidad 

de oupervisar y en el mejor do los casop ejercer control so 

bre las actividades de las Empresas Transnacionales e partir 

del establecimiento de mecaniamos jurídicos que permitan a 

loa paises latinoamericanos vincular de alguna manera, las 

accionan de estas empresas el modelo de su desarrollo nació 

sal.  

Durante el periodo de sesiones para la negociacidn de la Car 

ta (1973-1974) el contenido del documento fue severamente - 

impuznado, obviamente, por loa palpes de origen de las corpo 

raciones transnacionales y, de manera particular por loa REUU: 

pais sede del mayor ndmero de empresas de este tipo y de las 

nde importantes no afilo en términos do poder económico sino 

también político. No olvidemos que las empreaaa transnacio-

cales constituyen uno de loe grupos de presión -a nivel de 

la esfera de la toma da decisiones- mds importantes el Lute 

rior de los paises capitalistas subdesarrollados. 

Loa argumentos que manejaron los EEUU para negarse a la 110a2 

cieción de la Carta, pueden sintetizares en que, cualquier 

tipo de reglamentacidn do las empresas transnacionales se - 
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revertiría en detrimento de las economías nacionales, en vir 

tud de que, segdn ~loba, non justamente esta■ empresas — 

las que generan el desarrollo de las economías locales en 

donde instalan subsidiarias. Las principales ventajas que — 

netalaron los diplomáticos norteamericanos sobre la actuación 

de las transnacional., fueron que: 

1.— Transfieran capital 

2.— Contribuyen a abatir el desempleo en tanto que generan 

fuentes de trabajo. 

3.— Transfieran tecnología incidiendo con ello en el proceso 

de industrialización de los pafees en que operan. 

Es evidente que las limitaciones de le Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados impide que data pase de —

ser una bien intencionada declaración. 

Sin embargo, el documento debe reconocerse como instrumento 

de presida para lo regulación de las transnacionales que —

directamente habría de coadyuvar en le creación de La Comi—

aidn do Empreeas Transnacional-es que creara el ECOSOC en di 

cienbre de 1974. Esta Comisión, a través del Centro de Intor 

nacido. e Investigación Sobre Empresas Trananacionales he con; 

tinuado trabajando sobre la formulación de un Código de Con 

ducta do las Transnacionales. 

Por otra parte, la Organización Para la Cooperación y el De 

sarrollo Económico (OCDE) analiza las repercusiones de las 

operaciones de lea Corporaciones Transnacionales en loo paf 

sea miembros de dicha Organización. Así niamo ha examinado 

los efectos de la actividad de estas empresas sobre lo ce— 
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pacidad científica y tecnológica en los países en que operan, 

con el fin de contar con loe elementos necesarios para deci 

dir si procedo elaborar un código de conducta quo regule en 

conjunto can actividades. 

En casi on todos loa paísea en quo actúan las empresas trana 

nacionales se han realizado y se realizan investigaciones -

sobre sus operaciones, esto a partir de la repercusión de -

su actuación en las economías nacionales y siempre en busca 

de mecanismos de regulación. 

B1 principal obstáoulo hacia la creación de un cédito inter 

nacional de conducta que limite la hasta ahora anárquica • 

forme de operación de las empresas transnacionales, está án 

la negativa de los Estados en el sentido de ceder parte de 

sus prerrogativas soberanas a favor de una égida supranacio 

nal. Ello toda ves que, según argumentan loe representantes 

de los Estados que se niegan, cualquier código limitaría la 

libertad de acción de los paises' receptores de esas gigantds 

cas corporaciones. Otro argumento que tradicionalmente se ha 

manejado y que incide en la negativa de la creación de un -

código internacional de conducta aplicable a las trananacio 

nales, es en el sentido de que, de existir dicho código, ¿a 

te no baria pino legitimar le presencia de las corporaciones 

transnacionales en los paises signatarios del documento. 

Cabria preguntarse si las trananacionales necesitan legiti-

mares cuando en realidad ya están operando y, en muchas oca 

alones, violando loe principios de soberanía y de indepenms 

dencia de los paises en que ectéan. 
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En uno u otro sentido parece inminente la oreacién de un — 

cddigo de conducta y si los países capitalistas dependientes, 

receptores de subsidiarias de éstos empresas.se mantienen al 

margen de la elaboración del mencionado código, se corre el 

riesgo de que éste sea elaborado por los paises originarios 

de les empreees, de donde se infiere que, a través de lo que 

retóricamente serviría para el control de las empresas, es 

convierta en la legitimación de sus actividades en beneficio 

unilateral y en detrimento de las economías nacionales de —

los países receptores. 

En el "Nuevo Diálogo" los gobiernos ulatinoamericanos han —

definido su posición de la siguiente manera: existe una —

honda preocupación en el ámbito latinoamericano por la scti 

tud de las empresas transnacionales que se inmiscuyen en a—

suntos internos de los paises en los cuslec realizan sus so 

tividades y pretenden sustraerme a la legislación y a la ju 

risdiccién de los tribunales competentes.las Empresas tres—

nacionales constituyen, o pueden constituir, un factor ede—

cusdo de desarrollo para letinoamérica siempre que respeten 

su soberanía y se ajusten a sus planes y programas de desa—

rrollo. América Latina considera necesario la cooperación —

de SEM a fin de superar las dificultades o fricciones resul 

tantee y evitar les que pudieren originarse por las empresas 

trensnacionales que violen los principios aquí expresados. 

A partir de agosto de 1974 los países de América Latina ini 

ciaron junto con loa EEUU tareas preparatorias pare la reunión 

del grupo de trabajo que redactarle el documento. Tales es— 
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fuerzas constituyen, desde el punto do vista de loa paises 

de América Latina una forma concreta de contribuir para ela 

borar un código de conducta que reglamente internaolonalmen 

te las actividades de las empresas tresnacionalee. 

Posteriormente a la Segunda Reunión del grupo de trabajo so 

bre empresas transnacionales, las Naciones Unidas tomaron, 

con apoyo de todos los patosa latinoamericanos, dos deciaio 

nes directamente relacionadas con el mandato del grupo de -

trabajo. En primer término, la Asamblea General de la ONU -

adopto el 12 de diciembre da 1974 (Resolución 3282-XXIX) -

la Carta de Derechos y Deberes Económicos de losSatados -

que en el articulo 2.2., inciso b) del capítulo II declara 

que todo Estado tiene derecho de: "reglamentar y supervisar 

las actividades de les empresas trananecionales que operen 

dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para -

asegurarse de que *ese actividades se ajusten a sua leyes, 

reglamentos y dieposioiones y faetón de acuerdo con sus po-

litices económicas y sociales. Las empresas transnacional.* 

no intervendrán en los asuntos internos del Estado al que -

acuden. Todo Estado deberá, teniendo plenamente sus derechos 

soberanos, cooperar con otros Estados en el ajeroicio del -

derecho e que se refiere este inciso". 

En segundo término, el Consejo Económico y Social aprobó und 

nine=ente, el 5 de diciembre de 1974 (Resolución 1913-1911) 

establecer una comisión sobre empresas transnacionales como 

un mecanismo permanente pera ocuparse de la totalidad de los 

problemas relsolonados con las empresas transnacionales e, 



inter alía , para realizar tareas que puedan ayudar al COn 

■ajo Económico y Social e preparar una serie de recomenda-

clones que, en conjunto, constituyan la bese de .UA oddigo 

de conducta relativo a las empresas transnacionales. 

En esa tarea de definir principios de conducta que deben —

observar las empresas transnacional.s y que Minn posible —

evitar los efectos negativos a la vez que faciliten recibir 

los efectos positivos de las mismas, los países de la Améri 

ca Latina reiteren que cada Estado tiene el derecho soberano 

de establecer, conforme i sus objetivos y prioridades necio 

nalee las condiciones bojo las cuales deben operar las empre 

sas trananacionalea dentro de su jurisdicción. Señalen, así 

mismo, que el tiempo agudiza una tendencia en loe paises sub 

desarrollados, de loe cuales América Latina es parte, hacia 

proyectar cada vez más la voluntad nacional sobre el control 

de los destinos económico° de sus pueblos. 

Por otra parte, América Latina advierte que el sistema de 

regulación no sólo seré de beneficio para la región, sino —

que puede y debe ampliar su nivel de scoión a paises deearro 

liados que ye resienten el fenómeno de la trananacionaliza—

ción. 

Las actividades del Grupo de Trabajo sobre Empresas Trazuma 

cionales constituyenana actividad conjunte de América Latina 

y los MG sobre tiopec:::1 de política eustanclel. 

La posición tomada por los paises de Amórice Latina respecto 

e loe principios de conducta que deben observar las empresas 

transnacionales significa una actualización de le posición 
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solidaria en el hemisferio. 

n date contexto,Am6rice Latina ha decidido asordar una po-

sición comdn respecto e las actividades do las empresas traria 

nacionales y quo se puede resumir en los siguientes puntos: 

1.- Las empresas transnacionales daban someterse a las leyes 

y regle=entos del palo receptor y, en capo de litigio, soma 

terso a la juriadiccién excluaive de loe tribunales del país 

en donde operen. 

Este enunciado ea el reflejo de una vieja preocupación,lati 

noamericana, que tiene su origen en la pretencién de late am 

empresas trananacionalee de ser titulares de un estatuto o 

beneficiarias de un tratamiento privilegiado en el país en 

donde operen. Por lo tanto convalidar esta pretencién signi 

ficería proporcionar un rggimen preferencial y discriminato 

río en favor de la empresa extranjera. Supone también el es 

tablecimiento de un trato diferente para nacionales y extren 

jaro lo cual resulta en ocasiones, inaceptable. Pero en dl 

time instancia, la sustracción de la empresa trananacional 

al orden jurídico interno trae por consecuencia vulnerar la 

base fundamental sobre la que descansa la soberanía estatal, 

que implica competencia plena sobre toda el dree en la que 

ejerce poder de mando. 

Este enunciado sobre la preocupacida de que las empresas 

transnacionales ajusten estrictamente sus actividades a la 

legislación del país receptor en meterle de inversiones ex-

tranjeras, de politice creditioie, cambiarle y fiscal, de pu' 

cipo y aspectos comeroiales, etc. implica en sí mismo la ade 
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ouacidn de sus actividades a través de la renegoolsoidn con 

el gobierno del pais receptor. 

Una consecuencia natural del sometimiento de le.e!prese 

tranjers a la legislación nacional, es la existencia de una 

competencia exclusiva de parte de los tribunales del pata -

receptor, para conocer cualquier ceso o litigio que surja -

de la aplicación de ese legislación. Por lo tanto, la mmpre 

se extranjera pretende escapar e la jurisdicción del Estado 

receptor e través de conveaios privados en los cuales se es 

tablees que cualquier controversia deberé ser resuelta por 

los tribunales del pais de origen, de un Tercer Estado o so 

metida a arbitraje internacional, lo cual resulta inadmisi-

ble. 

2.- Idas empresas transnacionales deben abstenerse de toda -

ingerencia en los asuntos internos de los Estados donde ope 

ran. 

Ira inquietud se centra en la ingerencia de agentes privados 

trenanacionales en cuestiones políticas del paf. receptor. 

En efecto, ee ha podido constatar que en ciertas ocasiones 

lee empresas treenacionales han tenido una ilegitima inter 

vencida politice en los asuntos internos de los paises rece2 

toree, lo que ha entraftado consecuencias especialmente gra-

ves en el caso de palee', subdesarrollados. 

3.- Lae empresas trosnecionales se abstendrán de interferir 

en lea relaciones del gobierno de un pata receptor y loe de 

otros Estados, set como de perturbar dicha relación. 

Lete principio amplia el alcance del anterior hacia las rele 
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cioneo directas entre loo gobiernos. Los ceses más concretos 
de intromisidn de les empresas transnacionales en las relacio 

nes bilaterales o multilaterales entre loa Botados, estdn da 

dos por el peso político que aquellas ejercen sobre sus go—

biernos para que estos implementen restricciones o sanciones 

económicas hacia el país receptor que emprenda medidas con—

trarias a loe intereses de las empresas tresnacionales. 

4.— Las empresas transnacionales no aerdn instrumentos de —

la política exterior de otro Estado*  ni servirán como inter 

mediarlos para introducir en el país receptor las diaposicio 

nes jurídicas del pata do origen. 

Este principio seBals la estrecha vinculación entre los go—
biernos y sus empresas transnacionales. Conlleva el riesgo 

de que dotas, tratan de imponer en el país receptor pautas 

de comportamiento económico similares a las del país de ori 

gen y por otro lado, ejercen medidas represivas frente a otros 

Estados con los cuales el país do origen tiene conflictos. 

Por lo tanto le obediencia a éste principio pretende la de-

fensa de la soberanía de los Estados receptores, en cuanto 

a su poli tica exterior y su reglamentación jurídica, 

5.- Las empresas trananacionales deben sujetarse e las poli 

tices, objetivos o prioridades nacionales de desarrollo del 

pais receptor y deberéis contribuir a su puesta ea prdotica. 

Siendo las empresas trananacionales entidades que se norman 

por imperativos comerciales dentro de una estrategia corpo.. 

sativa global, ello implica que las necesidades concretas 

de un país receptor son para elles muy secundarias. Son en- 
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tidades económicas con metas de beneficio independiente a -

los intereses de los paises receptores y por lo tanto, esos 

. 	. 
países contemplan le pérdida de su autonomla económica en la 

medida en que las empresas transnacionales obstaculizan su 

desarrollo económico.. 

6.- Les empresas trananacionales tranamitirdn al gobierno • 

del pais receptor un informe de sus actividades a fin de que 

éste pueda valorar su utilidad en las metas de desarrollo -

nacional. 

Este principio se refiere a la pertinencia que la información 

conceda al !!atado receptor para que éste pueda de acuerdo a 

sus posibilidades evaluar las actividades de las empresas - 

trananacionales y someterlas a un régimen fiscal y a un con 

trol de renta mds efectivo. 

7.- Las empresas transnacionales operarán en los paises reacia 

toree produciendo recursos financieros para su desarrollo. 

Sabido ca que los flujos de capital repatriado, es una prd2 

tics comdn de las empresas tranansoionales, y por lo tanto 

no mélo la inversión en el pais receptor es mínima, sino que 

adatada no hay distracción de recursos financieros hacia seo 

toree de interés prioritario para el desarrollo económico -

del pais receptor. 

8.- Las empresas trananacionales deberán contribuir al demi 

rrollo de la capacidad ciantifice y tecnológica del pais re 

captor. 

Le importación de tecnología que realizan los paises aubde-

sorrollvdos es 4eneralmente inadecuada e sus condiciones de 
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infraestructura, pero su vente significa cuantiosas ~anclah 

para las empresas transnacional**, por lo tanto, se trata a 

través de ésto principio, de regular y melocotonar la impor 

tecidn científico tecnológica. 

9.— In empresa transnacional se abstendrá de realizar précti 

cae restrictivas de los negocios. 

Controlando una gran parte de la producción industrial de y 

mayor rentabilidad, las empresas transnacional** se reservan 

el derecho a su comercialisecién por lo que los mercados in 

ternos de los paises receptores son pocas veces beneficiados 

en su comercio local y más man en las exportaciones de produo 

tos sobro facturados que realizan las empreaas trananaoiona 

les. Por lo tanto se trata de regular este tipo de comercio 

fin de que el Botado receptor reciba beneficios direotos 

da las transacciones comerciales que realizan las empresas 

transnacionales. 

10.— Las empresas trananacionaled deberán respetar la identi 

dad socioculturil del país receptor. 

Estas compafiSas juegan un importante papel en loe patrones 

de consumo de la población del pele receptor. A través de —

este principio se pretende regular sus campanas y propapn—

das comerciales, que tienden e crear tensionsa sooiales ea•-

tre los grupos de mayores ingresos que sin problemas econó—

MiCO3 se alienan, y entre &quillas que soportan de manera, 

generalmente inconsciente, la distorsión de sus carecteristk 

ces socioculturales, con le merma que en su ingreso econó—

mico se presenta. 
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En este momento, loe principios senslados, representen sólo 

generalidades acerca de la regulación sobre el comportamiento 

de les copporacionee tranenacionales, que entrarán en funcio 

namiento en la medida en que puedan concretarse prácticamente 

para su redefinición dltima. 
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3.3. INVERSION EXTUNJERA DIRECTA EN MEXICO 
3  3 ._.1. 	Hiatdrico 

La inversi6n extr,njera directa en MIxico so vincula al de-

earrollo do la auunn1Pciln capitPliwlia en el pato y Geno 

como antecedente inmediato al régimen porfiriata, que se -

caracteriza fundamentalmente por: 

1.- Fomento a la invorsi6n extranjera directa norteamerica-

na y de algunos pulses europeos, en sectores básicos de la 

economía mexica9 (industrias extractivas, -minería y potr6 

leo-, sistemas ferroviarios, comercio y banca), a fin de mo 

dificar el modelo productivo de carIcter artesanal y acelerar 

el desarrollo de las fuerzas productivas hacia el capitalis 

mo preindustrial que determina, entro otras cosas, la parti 

cipacidn de MSxico en la divisidn internacional del trabajo 

en condiciones de desventaja frente al desarrollo industrial 

de EEM y algunos países do Europa Occidental. 

2.- Alianza subordinada de los capitales nativos a los inta 

reses del capital extranjero. La actividad de la burguesíti 

nacional so caracterizaba por el control militar burocrático 

que garantizaba la estabilidad política interna y una regla 

mentaci6n administrativa sumamente protectora hacia la inver 

si6n extranjera directa. A cambio do ello, la burguesía in-

crementaba su fortuna por la venta de concesiones a lasempre 

sas extranjeras y se aliaba al aparato productivo en aque-

llos aectores que la invorai6n extranjera directa no torda 

interés en desarrollar (industrias de bienes de consumo, in 

fraeatructura urbana, comercio de importación, etc.) 
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3.— Dieponicionee agrarias tendientes a favorecer el letifun 

dismo y el control de la explotación de los recursos natura 

les entre la oligarquía nacional y loa capitalistas extran—

jeros. 

4.— Comercio exterior poco diversificado, monoexportador y 

concentrado básicamente hacia EEUU (Del monto total de las 

importaciones mexicanas,México las dirigió en un 25 por cien 

to hacia =U en 1873, cifre que es incrementó al 55 por —

ciento en 1911; en cuanto e las exportaciones hacia el mer—

cado norteamericano estos aumentaron del 26 por ciento al —

76 por ciento en el mis©o período). Situación que ee traduce 

en una acelerada dependencia do la economía mexicana frente 

a la norteamericana.1 

Este "incorporación" de México el mercado mundial fue rent 

zada a través de la inversión extranjera directa en los sea 

toreo productivos de mayor beneficio pura la reproducción —

del capital industrial. Es por tanto significativo que en —

1911 la inversión extranjera en México ascendía al "42 por 

ciento de la riqueza nacional"2; de este capital aproxima—

damente el 50 por ciento provenía de SEM, así mismo, Méxi—

co captaba el 33 por ciento del total de inversiones extren 

jaras realizadas por aquél país. 

En éatao condiciones se geste la Revolución de 1910 y en un 

intento por dar salida a las demondue populares se promulga 

la ConatItunién de 1917, que debe conaíderarea coa uno da 

los instrumentos mde importantea hacia la regulación extraft 
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jara directa. Las reacciones de loa capitalistaa extronjeroa 

frente al Artículo 27 fueron dn rechazo en tanto que afecta 

ban sus intereses. El gohinrpo de loa ESUU inmediatamente - 

preaion6 a Mdxico declarando que los bienes de sus conciuds 

danos formaban parto de su nación y quo por tanto no permití 

ría ningdn "abuso" del gobierno mexicano. 

La necesidad de someter jurídicamente a los inversionistas 

extranjeros a favor del pais, fue el origen de l Cladsula 

Calvo, que !el:alaba un regimen do concesiones estrictas pa-

ra la explotación de los recursos naturales y la obligación 

para los extranjeros inversionistas de no invocar la protec 

ci6n de sus gobiernos. 

Sin embargo, las presionen ejercidas sobre el gobierno da - 

Cbreg6n propiciaron que la Suprema Corta de Justicia resol-

viera a favor da las empresas norteamericanas mda afectadas, 

en este caso, las compelías petroleras quo adam,la ganaron -

el apoyo de su gobierno para representarlas directamente en 

sus demandas. 

De tal suerte que en 1923 y por la firma de los tratados do 

Eucareli se crea la Comisión de Reclamaciones Generales y Es 

peciales mediante la cual, se admitía le intervención direc 

ta del gobierno de EEUU en los reclamos do sus ciudadanos -

y que obligó al gobierno mexicano "a no dar efecto retroacti 

vo al artículo 27 Constitucional en materia do petróleo y -

a cubrir indemnizaciones inmediatas, en efectivo y no sobre 

la base de los valores catastrales, como estipulaba la Ley, 

Bino de /os valores comerciales, en el caso do expropiaolo- 
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nes vgwavkar uuperlurea u las 1750 hectdreae porteneolontea 

a norteamericanos"3. 

La pugna interna por el poder político y la constante amena 

za do invasión norteamericana fueron elementos que paraliza 

ron cualquier acción definitiva por frenar lo expansión del 

cepitaliemo norteamericano en México. Va a ser hasta el régi 

nen del presidente Cárdenas que se realizan políticas necio 

nales bien concretas: Reforma Agraria, organización obrera, 

así como diversas nocionalizaciónes (principalmente en petrel 

leos y ferrocarriles), que redituaron en el apoyo popular —

para la estabilidad del gobierno • impulsaron la acción di—

recta de Lote en lo economía nacional. 

Sin embargo, le política nacionalista de Cárdenas se vió —

frenada ante el retiro masivo de dep6sitos bancarios y ante 

una política de gran tensión con las principales potencias 

nundialee (EEUU, Inglaterra y Francia) que por otro lado, —

no satisfechas con desprestigiar a Eóxico internacionalmente 

financiaron sobre todo e trev6a de las componías petroleras 

rebeliones obrares.. En estas condiciones ee redujo a más de 

un 40 por ciento el monto do las inversiones extranjeras di 

rectas. 

El fin de la política curdenista coincide con una nueva idee 

sobre el desarrollo econ6mico de M6xico: la llamada política 

de "crecimiento heciaadentro" que puede sintetizaren como le 

piioridnd huela las ectivtdadea incluatrieles, la sustitución 

de importaelenes besada en un reajuste del sector agrominero 

exportador y sobre todo por le masiva penetruci6n del capi— 
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tal extranjero a través de lea inversiones directas. 

Esta política deaarrellists asigna al sector agrícola la fun 

bInj.ea de "cralJr un excedente impertantc para sP.r trena 

ferido al sector industrial"4. nata transferencia aunque —

fue significativa para el desarrollo de ciertos sectores in 

dustrialos, resultó finalmente en un problema de gran enver 

E.: dura para las administraciones posteriores a los anos 60'o, 

ya que; 1.— propicié el neolatifundismo con una producción 

do tipo extensivo de poco beneficio social poro con grandes 

ganancias para los capitalintas individuales; 2.— alenté el 

flujo de la inversión pdblica en el campe hacia las burocra 

ciar administrativas, ciertamente ajenas a la producción —

agrícola y por lo tanto improductivas en el auca 3.— sacri 

!icé el orden de precios de materias primas peuperizando a 

la población productora y 4.— disminuyó la importancia de —

las exportaciones de productos agrícolas y con ello natural 

mente, sus aportaciones, que en calidad de divisas eran muy 

necesarias para nivelar la balanza comercial. 

No deba sosprendernos el fracaso de esta política desarrollis 

ta puesto que surgió como alternativa de la coyuntura inter 

nacional y no por el desarrollo da las fuerzas productivas 

internas quo hubieran propiciado, tal voz, su eficacia. Ade 

más, la recuperación económica de las potencias directamente 

afectadas por le Segunda Guerra Mundial, y la creciente acu 

mulacién capitalista en EEUU y su consecuente necesidad do 

~sien, trajo como resultado nuevas formas do dominación 
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imperialista. 

A partir de entonces, la inversión extranjera directa sumen 

ta en el sector industrial del 6 por ciento en 1940 el 74.9 

por ciento en 1972 y en el comercio del 3 por ciento al 16.2 

por ciento en el mismo periodo. Esto significa le consolida 

ción del capitalismo monopólico industrial basado en la die 

tribución selectiva para la inversión directa en sectores —

de poco riesgo, de gran dinamismo y de exhorbitantes ganan—

cias. 

En 1947 ea crea en México, la Comisión.  Intersecreterial pa—

ra reglamentar le participación de la inversión extranjera 

directa. Por ella se determina que le inversión de los necio 

n'ales en las empresas donde participe el capital extranjero, 

deberá representar mínimamente el 51 por ciento del capital 

social. Los capiteles nacionales qUe se vincularon a loo —

extranjeros fueron sobre todo en empresas del sector primario, 

fábricas de refrescos y algunos transportes urbanos. Sin ea 

burgo, la supresión del sistema de acciones nominativas, —

impidió que el Estado mexicano ejerciera una vigilancia real 

sobre la composición y equilibrio entre los capitales asocia 

dos. 

Así, desde 1940 le inversión extranjera directa fue defini—

da en 'términos de beneficio para el desarrollo económico —

de 74 rico, se alentó su crecimiento (que pesó de 419 millo—

nes de dólares en 1940 e 3 mil ciento ochenta y elote milis 

nee de dólares en ".:72); se concentró su procedencia en — 

EEUU (en 1940 del total de inversiones extranjeras directos 
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en México el 63.7 por ciento provenía de EMU y en 1970 es 

había incrementado hasta el 80 por ciento). La inversión se 

ubicó en los eactores productivos cada importantes: industrie 

manufacturera, comercio y en menor escala la minería que re 

presentó en 1972, el 4.8 por ciento del total de la inversión 

extranjera directa. En las ramas industriales donde más se 

concentró la inversión directa fueron; productos químicos, 

maquinaria, aparatos y productos eléctricos, material de -

transporte, alimentos y bebidas. En estos renglones, le in-

versión extranjera directa norteamericana representa el 77.5 

por ciento en 1970. 

La oligarquía nacional temerosa ante el gran crecimiento de 

la inversión extranjera presiona el gobierno mexicano para 

quo intervenga en'su regulación y en 1944 se promulga el -

Decreto sobra Inversiones Extranjeras, empero no se crea, -

ningún mecanismo específico de control y por lo tanto el be 

crato permanece en el mejor de los casos como una declaración 

de principioe generales cuya inobservancia no amerita soncio 

nes concretas. Los principales postulados de éste decreto -

pueden resumirse: 

1.- El capital extranjero debe particil:ar en el desarrollo 

económico de México como un complemento del capital nacional 

2.- Que la inversión extranjera debe limitar eu participación 

en aquellos sectores productivos en donde el capitel nacio-

nal so desarrolla con eficacia, evitando con ello le +compe-

tencia ruinosa. 

3.- Que lo asociación entra capitales nacionales y extranje 
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roe se roanos en un mareo de equidad y de equilibrio. 

4.- Que se recule *imanto de le inversión extranjera de 

acuerdo a le naturales. y necesidades de crecimiento de las 

empraaas. 

5.- Que en la adminiatración y dirección técnica de lse em-

presas participen conjuntamente representantes de la inwsic 

sién extranjera y mexicanos. 

6.- Que el capitel extranjero y nacional reciban un trato -

equitativo e igual respecto de las leyes mexicanos. 

7.- Que se brinde absoluta libertad e los capitalistas en -

loe movimientos de capital y sus utilidades. 

A •ste Decreto le sucedieron otros intentos legialstivos co 

mo la Ley »linero, Ley sobre Tecnología, Ley de Propiedad In 

dustriel (y sobre Patentes y Mercas) y la formulación lada -

reciente le constituye la Ley para Promover le Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, aprobada por el 

gobierno de México en41973, junto con le Ley de Invenaionee 

y marcas expedido en 1976 a fin de evitar el poder monopo-

lístico que otorgan las patentes e lee grandes empresas ea-

tranjeres. El espíritu de la Ley pera promover la Inversión 

Mexicana y Regular la Inversión Extranjera puede equiparar-

se al contenido del decreto de 1944 en términos de su ambh. 

«vedad, flexibilidad y adaptación a loe intereses de los -

Inversionistas. Rn diste sentido debe entenderse la declara-

ción que ea aquel momento hiciera José Campillo Solazo  :ocre 

tarjo de Industria y Comercio: ”Nueotra Ley es una Ley fleAL 

ble que nos permite recibir el capitel extranjero siempre y 
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cuando sea conveniente e loe intereses del país y venga a - 

coadyuvar con nosotros y no a aubordinarnou... 

no perciben ningdn propósito de hostilidad, de 

sino un propósito do desarrollo dependiente on 

condiciones para el país"5. 

De todo lo anterior debe subrayaren 

la intervención del Estado mexicano 

nóminas no sólo como regulador sino 

loa leyes... 

restricción 

las mejores 

con especial énfasis, - 

en las actividades eco- 

como inversionista y co 

mo promotor directo de la acumulación capitalista; como reo 

tor do las finanzas y como protector de lea industries mda 

poderosas. Esta acción del Estado se realiza a través de - 

su competencia legislativa que favorece . au integración a 

le fano monopolista del capitalismo 

En este sentido el Estado mexicano se ha integrado a la nue 

va forma de acumulación capitalista (la monopólica) a tra- 
. 

vSs de reunir ciertos requisitos6.: 1.- que la industria se 

transforma en la rama rectora de la economía 

2.- Que se constituya el capital financiero autóctono bajo 

el proceso do acumulación interno por ln unión del capital 

industrial y el bancario. 

3.- Que las inversiones extranjeras so integren al mercado 

interno desarrollando las industrias de transformación. 

4.- Quo se integre un mercado nacional quo permita el mono-

polio imponerse sobre la empresa mediana. 

Para que estos puntos se cumplieran el Eaatdo Mexicano tuvo 

que.
7  
; 	Invertir /n infraestructura, 

2.- Participar en la producción con empresas propias MUER, 
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Instituto M'xicano del Café, COUASUPO, YOM2X, PERTIMEX, Etc) 

3.- Mantener un nlio rontrol sobro el sistema financiero -• 

para apoyar al capital privado. 

4.- Participar directamente como importador y exportador de 

mercancías. 

5.- Favorecer la creación de empleos. 

6.- Estimular instituciones do desarrollo social (Educación 

y salud,par ejemplo) para controlar las tensiones sociales 

y apoyar a la producción por vías indirectas. 

Si el Estado mexicano ha cumplido estos requisitos, se ha -

debido a la constante importación de capitales (Controlados 

por las empresas transnacionales) y si no so ha favorecido 

plenamente de las ventajas del desarrollo monopolista es -

porque esta dependencia obliga a las empresas nacionales e 

asociarse a las transnacionales con la pérdida do autonomía 

que ello implica, y porque en éstas condiciones, la riqueza 

tiende a concentraree en grupos minoritarios. 

Así pues, "se explica la intensidad do la intervención del 

Estado en la economía por las condiciones históricas en que 

se dió el proceso do desarrollo en México: un sector empresa 

riel muy débil y un sector extorno controlado por compaCías 

extranjeras que no se interesaban en invertir en el sector 

interno de la economía dada la estrechez del mercado. Des-
de entonces el Estado ha sido el principal promotor en el -

proceso de acumulación de capital"8.  

En el siguiente cuadro (3-3-) as presenta la concentración - 

económica de las 500 empresas ,:::da grandes de México. 
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CUADRO 3-.3 

LAS QUINIENTAS 1/PRESAS HAS GRANDES PC HUMO 

CONCENTRACION ECONONICA 1/  
( 1 0 7 9 ) 

CONCEPTO 
• 

VENTAS ACTIVOS YEASNAL OCUPADO 	: 
MILIfr¿E5 
DE rwins 1 MILLONES 

DE PC905 t N 1 L E 3 ( 

TOTALES 2! 

U.S 25 rptywAs POR VOUVEN 
DZ 17.N7AS 

US 24 mil.r.vs POR 50K70 
Acmrs 3/ 

51 	F''...k8 

m.rres .m..mnucos 
w:rwslis 4/ 

SP. Y.t.'::' SI 5/ 
Wila.:. ikixj.,J, 6/ 
C.72 	AL 1.51.:7A.. 7/ 

L4.5 W.A.ZYS E'.'77.=A5 ESTA- 
T::115 8/ 

SIN max 

L.1.5. cwr:•5 r•..,-,...._s‘s 
137; ....:::JD.A.5 9/ 

t.:5 ? Cr 1: 7:5. 	:::11771 ICS 1,1ALES 10/ 

iL-..1 111.1::'::::C5 CYZ7CIALES 11/ 

1'038,371 100.0 1'687,082 100.0 	' 1,201.1 100.0 

161,411 

532,452 
366,112 

273,375 
150,530 
143,007 
130,168 

314,041 
147,701 

V8,385 

78,669 
31,047 

14.0 

51.3 
35.3 

26.3 
15.5 
13.8 
12.6 

30.2 
14.2 

9.5 

7.6 

3.7 

1'212,305 

1'277,387 
453,7)4 

476,081 
207,301 
189,043 
267,013 

1'017,045 
593,371 

. 48,83a1 

76,875 
I 16,8141//  

 74.0 

76,0 
50.6 

28.2 
12.3 
11.2 
17.0 

60.3 
35.2 

/ 	2.9 

4.6 

1.0 

604.8 

613.0! 
510.2 
• 

397.2 
253.2 
230.5 
166.6 

303.1 
199.9 

59.¿1  

92.1 

31.416  

50.3 

51.0 
42.1 

33.0 
21.1 
19.2 
13.9 

25.2 
16,6 

5.0 

7.7 

2.6 

1/ In tier:.:1 caso se consideran los datos del sistema financiero, ni ninpGn monopolio bancario. aunaue • 
varios son de grupos aqui utilizados. 

2/ Los totales se torraran siempre con empresas situadas entre la' prineras cincuenta segfn su volurcn • 
de vontso. Los distsntos conceptos no expresan realidades scnaradas. Gnicamonte los presentarlo,. as! 
¡.ara ilustrar el peso de los distzntos componentes del capital monopolista de Estado. 

3/ 	Late rrUpG está forrado por erpresas ccn activos superiores a siete rail millones de pesos. 

4/ Sea trt:e gropcs, incluso I.AFINSA que no aparece coro tal en la lista de las quinientas, sin embargo 
Co se sunon sus datos para evitar ciertas duplicaciones. 

5/ Ser doce gropos, conservfindose uno estatal. 

6/ 4;41 consideramos • once gruos, los els importantes y que est:41 diversificando sus actividades. 

7/ Se trata de dos grupos. inclusive NATIMIA. 

t/ Considerems a ocho grandes empresas, distintas a los grupos estatales antes utiltaados. 

9/ Son die: opresas alar no'consideradas en los grupos. 

10/ Se trata de catorce renopolios distintos a los anteriormente tomados en cuenta. 

11/ Son cirno ronepolios taApoco considerados en ningtn gxypo. 

12/ ratos de nueve represas. 	 '15/ rotos de seis empresis. 
13/ ratos de cuatros crpresas. 	 16/ Artos de cuatro orpresas. 
14/ ratos de veintitres empresas. 

iiMTE: Revista taunsi6n. )1xica. aposta 20 de 1940. 
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LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y LAS =PRESAS TRANSNACIONALES 
3.3.2, Panorama Ao11;ual 

Las inversiones extranjeras deben contemplarse por lo menos 

en dos sentidos: a) como oxtennión del desarrollo del capi—

talismo en su fano de internacionalización y b) como meconie 

mo de regulación para controlar la producción, venta y distri 

bución mundial do mercancías. 

El desarrollo de las inversiones extranjeras directas ha si 

do posible por su expansión internacional y por Bu ubicación 

en sectores productivos dinámicos (industria y comercio) quo 

revierten a la inversión extranjera atractivas ganancias. 

Cabe aclarar quo las inversiones extranjeras pueden ser di—

rectas o indirectas, en el primer caso, su objetivo es la am 

pliación del capitel comercial e industrial y en el segundo, 

os la ampliación del capital dinero; sin embargo, esta careo 

terización no impide su combinación sino al contrario, lo —

más usual es que ésta se presento para ainergizar su influen 

cía en los países receptores. Una (la indirecta) quo se di—

rige especialemente en créditos hacia el Estado, promueve —

la realización de obras de infraestructura que significan —

para la otra (la directa) los puntos de apoyo quo garantizan 

sus ganancias. La primera logra condicionar los préstamos — 

a paises receptores para quo adquieran equipos y tecnologías 

determinadas o adquieren acciones do los empresas estatales 

que reciben el crédito; las segundas se benefician ya que se 

facilite su entrada ( a travbs de las empresas transnaciona 

les) para la obtención rápida de utilidades que obviamente 
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resultan compartida.. 

En el capítulo anterior votamoa que las invoraionea extran—

jeras norteamericanas coadyuvaron a la acumulacidn capitalis 

te en México, y que listas habían mantenido un ritmo de crecí 

miento casi absoluto respecto de otros países que también —

realizaban inversiones en México. En el cuadro siguiente po 

demos observar que la tendencia se ha mantenido salvo algunas 

modificaciones en cuanto a los totales acumulados por Aloma 

nia Federal y el Jap6n que recientemente han incrementado —

sus inversines en el país. Sin embargo la dependencia de MI 

xico hacia la inversión norteamericana continda vigente y — 

conforme a los datos de 1980 representa el 69 por cionto del 

total. 

INVERSION EXTRANJERA EN MÉXICO Total Acumulado (Millones de 

D6leres) 1980. 

PAIS DE ORIGEN CANTIDAD 

EEUU 5,800 69.0 

Alemania Occidental 680 8.0 

Jap6n 500 5.9 

Suiza 470 5.6 

Gran Bretafta 250 3.0 

España 200 2.4 

Suecia 130 1.5 

Canadá 130 1.5 

Frc,neia 100 1.2 

Holanda y Belgica 90 1.0 
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rAis rz ORIGEN CANTIDAD 

'telt( 30 0.3 

Otros 40 0.5 

TOTAL 8,420 100 

Fuente: World Buseinees (Financial Times of London) 

La -ce.r1C115;fstica do la inversión extranjera norteamericana 

ea que proviene de los grupos monopélicos más importantes —

de ose pala y en México está repreaentada concretamente en 

las =presas filiales o subsidiarias que aquéllas instalan 

en México. 

El comportamiento que les empresas transnacionales han seguí 

do para allanar las economías asta dado por el establecimien 

to de nuevas filiales; por la adquisición o fusión con las 

empresas privadas nacionales; por la asociación con empresas 

estatales; o la combinación de alguna o de todas estas varia 

bles, aunque en el caso de México la compra de empresas nació 

nales por las grandes corporaciones norteamericanas, manifies 

ta una tendencia creciente. 

Le importancia de una empresa transnacional esté dada por el 

voldmen de sus inversiones en el extranjero, por el monto de 

la ganancia generada por las ventas y por loe niveles de ocu 

paciein laboral que registran. 

Existe una clara alianza entre la empresa transnacional con 

loe capitales del país receptor e inclusive con el Estado —

mismo en eu papel empresarial, lo que imposibilita deslin-- 
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dar el nivel de relación tecnológica, comercial o financie—

ra. Aun asiles de imaginar que las polítJ,eas do control de 

la czar. matriz suben la conducta de las filiales os eviden—

te, toda vez que el capital de la matriz en ella so concen—

tre mientras que el capital nacional so haya distribuido en 

tre varios socios. 

Evidente9~13 1os sectores productivos en donde se instalen 

les subsidiariaa de las empresas extranjeras. en México, co—

rresponden al ramo industrial, al comercio y en menor medida 

a la minoría; esto significa que del total de 1915 filiales 

establecidas en México hasta 1980 el 86.8 por ciento atien—

den estos sectores. Conviene destacar que el 77.3 por ciento 

de ente total de filiales pertenecen a las grandes empresas 

extranjeras norteamericanas. 

De las 500 empresas norteamericanas máa importantes, 200 —

tienen más da dos filiales en el extranjero y do estas, 170 

por lo monos operan en México a través de rls de 242 filiales, 

de las cuales 191 se ubican en le industria y 40 en el co—

mercio. 

De estas subsidiarias, 166 participan con el cien por ciento 

de la inversión, lo quo significa que más del 68 por ciento 

de lee filiales establecidas en México dependen directamente 

de las políticas de la casa matriz. Este tipo de empresas — 

concentran capital, tecnología y producciónlen base a sus 

propias necesidadeello que genera serias dificultades el 

Estado mexicano para rcjular sus actividades y por otro la-

do en nada bonsficial al palo receptor. 
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Es cierto que promueven el aumento de la producción, cobra 

todo en el sector industrial, pero también es cierto que el 

mento do las ganancias por éste producción rebase en mucho 

e la inversión, además, estas utilidades son en su mayoría —

repatriadas en altos porcentajes. Así por ejemplo en el parí 

odo 1939-1978 "ingresaron al país por concepto de inversiones 

extranjeras directas 43 mil 618 millones de dólares, y solio 

ron per ese mismo concepto 66 mil 112 millones de dólares"9  

Ea decir, que el capital repatriado no sólo representó el 

monto de la inversión sino que aun III&Elp agregó a ella 22 mil 

494 millones de dólares. 

En este panorama, el problema actual ya no se limita a deter 

minar el poder político y el control que en todas las fases 

de la producción y comercialización do mercancías tienen las 

empresas extranjeros, sino en buscar las alternativas jurí—

dicas que puedan implementar los países receptores para con 

trolar su expansión. 

A manera de ejemplo conviene destacar algunas de las activa 

dados que estas empresas transnacionales han realizado en — 

bióxico en los distintos sectores do lo producción: en la in 

duztria automotriz, ésta rama industrial absorbe el 70 por 

ciento de loa eubsidic-Is que el Estado mexicano otorga a lee 

empresas; de ¿stos,quienes eiós se favorecen son 5 empresas 

transnacionales (General Motora, Ford, Cherysler, Nissan, — 

Volks 'itager.). Gu producción crece aproximadamente en un 40 

por ciento anual mientras que sus ventas la superan repree 

uentrndo el 53 por ciento. Las ganancias por exportación — 
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son cuantiosas ya que aproximadamente el 75 por ciento de 

su producción se destina al mercado mundial. Otras de las 

empresas mds importantes son la Massei Perguaon, John Deere 

e International Harvester, que controlan más del 72 por cien 

to de la producción de tractores; la Goodrich Eunksdi, Gene 

ral Popo, Firestone, Oniroyal y Oxo representan las tranana 

cionales más importantes en cuanto a la producción de llan-

tse y accesorios10. en la industria refreuquera, dos trame 

cionales sobresalen (Coca Cola y Pepaico) que manejan el -

60 por ciento del total de industrias refresqueraa y contra 

lan cerca del 80 por ciento do la producción. Se calcula -

que en 1980 repatriaron 5,800 millones de pesos por concs2 

to de regalísellen la rana de la petroquímica y la minoría, 

el 90 por ciento de la producción está controlada por 6 - 

tranonacionales (Dupont, Celanese, Petrocel, Hércules, ICI, 

Henkel), el 5 por ciento de lee industrias mineras con cardo 

ter transnacional controlen el 50;3 por ciento do la produc-

ción y las más importantes son Anaconda, Titsubichi, Dupont, 

Bethlehem,Rennnalt12; en la industria avícola, el 50 por -

ciento do le producción está controlada por 2 trananacionales 

(Anderson Clayton y Purina), el 95 por ciento de sus insumos 

provienen de la COL\SUPO y controlan junto con otras 18 em-

presas el 95 por ciento de la producci6n13; en la industria 

alimenticia mta del 90 por ciento de insumos agrícolas para 

la industria alimenticia está controlado por 7 transnacionn 

les norteamericanas (Nestle„ General Ynodu, Carnation, Pro-

ductos de Maim e  Productos Qualser4 Nabiaco Panosa). la pro- 



-106— 

ducci6n de alimentos infantiles está concentrada an un 75 —

por ciento por cuatro trrolnncionales (Gerber, Vestid, Mead 

Johnson y Wyeth S/tic:3)14; en la industria farmacéutica el 90 

por ciento del mercado está controlado por 4 transnacionales 

(Sintex, Richardson Merrell, Cyanamid y Ciba Geigy)15. 

3.4erEUDA PUBLICA Y TRANSNACICNALES 

La inceaantnAlialida de capitales sélo ha podido eer compensa 

da por el endeudamiento extorno al que el gobierno do México 

ha tenido que recurrir para nivelar los desequilibrios en su 

balanza de pagos y continuar financiando el crecimiento eco—

nómico. Obvia decir, que jeta en una de lea características 

del capitalismo monopolista de Estado en la que el gobierno 

de México ha participado enfáticamente. 

Es importante seZaler, que la magnitud y la tendencia de la 

deuda externa de México adquiere modalidades particulares —

de acuerdo al grado do integración que la economía mexicana 

tiene en el contexto del capitalismo internacional. A gran—

des rasgos pueden distinguirse 3 períodos en el proceso del 

endeudamiento pdblico: 

1.— 1824-1941; la deuda páblica externa el utilizada para fi 

ranciar obras de infraestructura (carreteras, ferrocarrileni 

industrias incipientes, etc.), obras de urbanización, pagos 

por indemnización a extranjeros y a sufragar gastos milita—

res durante los largos períodos de inestabilidad política en 

el gafo', 

2.— 1941-1950; sobreviene un dastanao en el endeudamiento ex 
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terno como consecuencia de una politica de corte nacionalis 

ta en donde parecen identificarse interesen de loa capitolio 

tan piivadoa nacionales con los del gobierno mexicano. Por 

lo tanto el endeudamiento ea utilizado como un recurso de -

emergencia y no como parte de una estrategia para el desarro 

llo económico. 

3.- 1950-1976, durante esto período los gobiernos de México 

asuman una actitud 40 benepl6cito frente a la deuda pdblica 

externa considWiidndola promotora del desarrollo económico 

a través de financiar los gastos pdblicoe y el déficit en 

cuenta corriente. Inicialmente se satisface la estrategia 

del "desarrollo estabilizador" manteniendo el crecimiento 

econdmico a un ritmo promedio del 6.2 por ciento anual. Sin 

embargo, no debe olvidarae quo este periodo coincide justa-

mente con la masiva penetración de la inverai6n extranjera 

directa, de tal suerte, que el gobierno mexicano no ello -

acrecienta ou dependencia extranjera externa sino que aun ■ 

mis y por cate hecho, entra a formar parte del desarrollo -

capitalista internacional subordinando su economía al nuevo 

modelo de acumulación. De esta manera la deuda pdblica exter 

na resultará un mecanismo inflacionario y coadyuvará a le -

constante devaluación do nuestro moneda. 

El mayor ritmo de crecimiento de la deuda extorna se registra 

entre 1965 y 1976, la explicación =do inmediata está dada -

por la gran expansi6n internaciolul que asume el capital. En 

este momento se saturan loo mercados internaoionales de ca-

pital y 341 concretiza la competencia de la banca trananacio 
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nal, todo ello permite, a los países solicitantes de crédito 

obtener recursos inmediatos aunque a mayor costo. De :ata —

manera se recurre menos a las fuentes do financiamiento ofi 

cíe' cuyos tramites ademds de ser lentos exigen lá adopción 

de ajustes y restricciones a la política eoon6mica de loa —

países solicitantes. El gobierno de México al recurrir al —

financiamiento privado imprime una nueva modelided en el ca 

rdctor de su deuda Oblicat la privatización. Las estedísti 

cae demuestran que la deuda de origen privado pasa del 55 —

por ciento en 1965 al 73 por ciento en 1975, en donde loe 

bancos transnacionales participan con el 77 por ciento del 

total. En 1976 la deuda externa de México ascendía a 24 mil 

millones do dólares y el 73 por ciento do loo recursos que 

la generaban provenían de la banca privada norteamericana. 

El dato mde reciente sobre el monto do la deuda externa — 

(pdblica y privada) calcula que sota asciende "a 40 mil mi—

llonee de dólares en 1980, lo que represente un incremento 

del 337 por Ciento con respecto a 1975 cuya deuda extorne 

ee calculó en 13 480 millones de délares"11 

Una de las connecuenclas más graves emanada de la deuda ex—

terna, la constituyen los pagos por servicioe de la deuda —

que representaron el 25.9 por ciento del ingreso por concez 

to de exportaciones de 1975, porcentaje que seguramente au—

menté e partir de 1976 con la caída de los precios internacio 

n'ales de lao materias primas, las constantes fluctuaciones 

de la moneda, entre otras causes. 

Finalmente debe considerarse la nueve postura do los acres— 
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dores frente a loe deudores, wee trata de las restricciones 

recientemente impuestas por el gobierno de EEDIU a ciertos 

bancos, con el fin de limitar sus préstamos a loa países en 

desarrollo. En el pasado, loa bancos estadounidenses nacio-

nales del tipo del Chase Manhatan Bank y el City Bank (Natio 

nallI Chartere) han interpretado con gran holgura la norma 

según la cual no pueden prestar más del 10 por ciento de su 

capital a un sólo deudor, incluidos los gobiernos extranje-

ros, y han tendido a aplicar límites separados a las diversas 

dependencias gubernamentales. Así, en el caso de México hay 

un límite para el gobierno federal, otro para petróleos mexi 

canon (PEMEX), otro para la Comisión Federal de Electricidad 

(C7E), etc.; con el propósito de no sobrepasar ese tope de 

10 por ciento en nungdn caso, aunque si se suma todo ol se-c, 

tor pdblico mexicano el límite so robase con facilidad. Tal 

situación se vera seriamente afectada por la reciente deci-

sión del Gentralor Bancario do rtuu de establecer una serie 

de medios y propósitos para determinar las condiciones bajo 

las quo los diversos organismos del sector pdblico -y cunas 

de ellos- del país deudor pueden considerarse separadamente: 

cuando tienen un régimen contable independiente, cuando uti 

lizan los recursos prestados para sus propios fines y no los 

entregan al banco central, cuando no traspasan sus fondos e 

otros organismos y cuando tienen pus propios medios de ser-

vir y pegar sus préstamos. Al aplicarse tal legislación a 

Móxico, el resultado sord o  sin duda, que sólo paurén la - 

prucba algunos organismos del sector paraeatatal de gran ira 
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portancia estratégica como PEYEX, CM, etc. Sin embargo — 

otros cuya función es milis bien social redistributiva, como 

la Compalle ?racional de :Subsistencias Populares y el Banco 

de Crldito 1:urcl, seguramente no serán considerados como en 

tidades independientes"17de ahí que México tendré que recu—

rrir al endeudamiento extorno con los países europeos. 

En concluailn, México recurre al endeudamiento por: 

1.—La desnacionalización do la economía mexicana a consecuen 

cía de las alianzas entro el capital nativo y las transnacie 

nales (ver cuadro 2). 

2.— El control del comercio exterior por las transnacionales 

y la imposibilidad de regulación por parte del gobierno fado 

ral; ello en virtud do que realizan la mayor parte do sus —

exportaciones a través de convenios intrufirmas y ademas por 

que mantienen bajo control buena parte de la comercialización 

de materias primas; "de acuerdo con lee cifras de Ecodosarro 

llo, tomadas de una muestra de 1400 empresas transnacionales 

que realizan transacciones de comercio exterior en nuestro 

pate e  en 1977 la participación de éstos en las exportaciones 

en hule y productos químicos fue de 75.2 por ciento y en me 

quinaria y equipo de 78.5 por ciento"19 

Segdn un estudio de la DICTAD presentado en 1976 se afirma 

que "de un volti=en total de exportaciones de 6036 millones 

de dólares en mercancías y materias primas de países en dese 

rrollo, las transnacionales controlan fócilmente la comercie 

lizsción y distribución de por lo menos 5004 millones de - 

d8lares"19, lo que significa que vistas empresas controlan — 
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aproximadamente el 82.9 por ciento de las exportaciones de 

materias primas de las que sobresalen: tabaco, café, trigo, 

algodón, yute, petróleo crudo, cobre, hierro, bauxita y es-

tci o. 

3.- La falta de recursos económicos propios para financiar 

las importaciones de bienes para la producción. 

4.- El constante progreso técnico que los patees industria-

lizados desarrollan pera sustituir materias primas por produo 

tos sintéticos que lesionan gravemente el comercio de expor 

tación de los paises subdesarrollados como México. 

5.- El excesivo gasto pdblico en renglones improductivos de 

la economía. 

6.- La ausencia de estrategias nacionalistas que limiten la 

dependencia. 

" Dos cuestiones más hay que destacar, la primera consisten 

te en que a latas alturas del desenvolvimiento de le economía 

mexicana y a su alto grado de dependencia tecnológica y fi-

nanciera, sobro todo de los EEUU y siendo los préstamos ex-

ternos el mecanismo a través del cual se ha compensado le - 

descapitalización del pais, se tiene que una parte importante 

del servicio de la deuda ascendieron durante el periodo 1942-

1978 a 29,252.3 millones do dólares, lo que viene a signifi 

car el 63.8 % de los créditos concertados en el exterior . 

El otro aspecto que vale la pena destacar, es que la magni-

tud de los intereses por el pago de la deuda son mayoreo a 

las utilidades remitidas al exterior causados por la inversión 

extranjera directa"194. 
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Co,11..11.i Co, 	SetitIolnd.ist:tes 	LO. 
All sed OlerliC3/ , LACAA3 Millin of Cana 
da, 	International Mineral: e.nd Cm-11•• 
cayletiacheirs Occidental Petruleux, • 
Po.aloo Inc. 

Illinois, Nens Ccrning, Milán 
ton Brothers Ltd. 

International Crimerclal d.vik Ltd., 	In• 
t erna! lona! ilarvester.' • 
Scott Paper Co, Constructioni:Ictaili• 
tules de I'rovence, Renault, Iteese,ran • 
A-n, Folie Steel, So:nitren, bon.n [tuve. 
ri Co, Teletra Laboratori di tricfonia 
Ilecttronica e Radio, Sic•r.vns AM, Car 

;odian uy 1ryi Ltd., Mut' and klii••• 
tney, Ikuglas, Ming, loto•es Perkins, 
Chrysler. 

• 
11101113: Ilevista Laztrislón. México, Agosto 1976 y 151310;4015a meslenna Je valores. Anuario Financiero y Borsa i1 1979 y 1976. Iticíco; Itercar.1•rica 

Ediciones, 57477ndustrida a 19;9 • p0, irxleu 1990; '<d e ¡oil  financiera, 5717-GiTn7r77-anrctis-,' 19721  107ry 1980. 119xico; A. Agui 
lar, "El Capisalisi-7-uWidloy. lilas relaciones de producción" en RevistalsiTriara  1:57-37;TaicCi, enen:Tebre7r) 1911; Centro Je In 
farrsci6n y Estudios Nacionales. AnSilsis Mensual, vados taIncros, 

La lista que publica la Revista Expansión no considera al grupo de expresas integrado en torno a itifinsa. 
Ciaiiiidcrando al vallaron dé sus ventas este grupo se situarla en 21  lugar, lurediatarnente después de PL77X. 
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CAPITULO 4: ESTRUCTURA ECONOMTCA INTERNACIONAL 
Y Er.PRI:US TWSNACIONALES, 

4.1. EL SISI2dA MODIARIO INT712NACIONAL Y LOS ORGANISMOS INTERNA-
CIONALES DE NEGOCIACION ECOUOMICA. 

La Exponaién del comercio mundial, como una de lag oonaecuen 

cine del desarrollo del capitalismo, ha dado nacimiento al - 

aistema monetario internacional con el objeto de que a través 

de diversos organiamoe d• aaiatencia pdblioa y privado, se 

establezcan mecanismo° 513v.rIgulacidn para el orden de pago 

por las traaeaccionea comerciales. 

En el tema que non ocupa analizar, conviene destacar el pa-

pel que estos organiamos desempeZan en un sistema monetario 

internacional que pugna, por la estabilización cambiarla y -

el ajaste a los desequilibrios de las balanzas de pagos inter 

nacionales, por encima del estricto émbito interno de las eco 

no:das nacionales. 

Los primeros intentos por regular el carácter mundial de las 

negociaciones económicas internacionales dan origen a organis 

mos especializados en el área del comercio. Pinalizada la se 

Queda Guerra Mundial se propone a travda de la Conferencie 

de Bretoallfoode (1944) la cresolén del loado Monetario Inter 

manual (MI) y del Banco Internacional de Beoonatrucolén y 

lamento (BIBY o Banco Mundial). Los objetivos del FMI serian 

loa de promover, establecer y mantener los tipos de.cambiog 

fijar un sistema multilateral de pagos internacionales por 

medie del ere cano patrón de cambio, y del Ddlar estaduniden 
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se y la libra esterlina designado. inicialmente ocmo activos 

de reserve oficial. 

Del artículo primero del Convenio Constitutivo del PMI s• de 

duce que tales objetivos vendrían a resolver los ¡roblones • 

bdsiooe del Sistema Monetario Internacional (desequilibrio -

externo de las economías nacionales, liquidez para financiar 

los y estabilización de precios). Esta función reguladora y 

financiera, suponía inicialmente, que sería benéfica al de-
sarrollo económico de los países miembros y en particular de 

les menos desarrollados. 

El Fondo adquiere sus recursos por las cuotas que los países 

signatarios del convenio aportan de acuerdo e la magnitud de 

su rente nacional, a sus reservas de divieso y al volumen de 

su comeroio exterior. De esta manera, se establece un sistema 

de votación en el que los países que aportan mayores recursos 

influyen directamente en las decisiones del PMI sobre el mon 

to y dirección de las asignaciones hacia los países miembros, 

fijdndose en. principio que sólo podrán obtener un 125 por cien 

to de en cuota en un valor equivalente e su propia moneda y 

con obligación de someterse las Misiones de Consulta del PMI 

que primero examinan y deepuds sugieren políticas de control 

económico interno. 

Por lee cuotas que =CU aporta el PMI (que significan más del 

30 por ciento) es que adquiere un. peso relevante en las deci 

sienes del mismo y por lo tanto en la política económica de 

los países miembros. 

Itn la década de loe 60's la gran expansión fiduciaria del - 
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dólar generó su desconfianza, hasta que en 1968 quede *pro-

bado un activo de reserva marginalt loe Derechos Especiales 

de Giro (DM. Esta nueva forma de liquides internacional -

queda restringida al control deficitario de la balanza de pa 

goa de los patees miembros. 

Este sistema de regulación ee un paliativo temporal para los 

desequilibrios monetarios y problemas de liquides de los pe 

izas miembros con oarloter de subdesarrollados y es un lastra 

mento do control para el comerolo mundial que beneficia partí 

cularmente a loe E= y paises desarrollados, toda ves que 1 

las sugerencias en loe programas que proponen a loo paises 

sujetos de crédito, consisten sobre todo en la disminución 

del gesto público (con el costo social que ello implica) y -

en los ajuste. de tipo combiario (devaluación), lo que favo-

rece de inmediato, la participación de la banca monop6lioa -

que contrarresta, a través del crédito directo, el poder poli 

tico de la administración local para beneficios de las Empre 

zas transnacionales que tienen capital asociado a la banca -

transnacional. 

El Banco Mundial que posee características análogas de orga-

nización y votación que el FMI, fue creado con el propósito 

de financiar el crecimiento de las economías afectadas por 

la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de loe medios de - 

produncidn y recursos de loe paises subdesarrollados. Sin - 

«ubargu, el tirito del plan Meraban pura la reconstrucción -

de Buynps condujo al Banco Mundial a centrar sus operaciones 

en paises subdesarrollados a través de ciertas 00A0111110114M 
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crediticias. 

Similar el P21, el Banco Xundiel concede dichos créditos a -

partir do una TaXozocién sobre ion sectoree rodualayoe u loe 

cuales estarán asignados. Consecuencia de date politice, es 

le limitecién quo tienen los países subdesarrolledos pera -

liberarse de presiones externas sobre la asignacién de recur 

goa, ye que datos coa esencialmente benéficos pare loe inte-

reses de expensién del capital hegemónico. 

Siendo E= el país que mayor poder de decisión tiene el in-

terior de catas organizec3Ah4, se deduce su capacidad de pe 

netrecién en los modelos económicos de loe países menos dese, 

rrollados. En este mimo sentido, le tendencia de los crédi-

tos se dirige a estimular las drene productivas de mayor ganan 

cia para la inversión extranjera, en donde las empresas trena 

nacionales operan el mínimo costo y con el máximo beneficio. 

Las necesidades imperiales de la economía norteamericana por 

expanderse mundialmente en un sistema de libre comercio, e -

través de reducir las barreras eranoelaries,.sirvieron pare 

darle vida en 1947 al Acuerdo General Sobre Aranceles Adua-

neros y Comercio (GATT). Lo mis sobresaliente de dote (mur 

de intergubernamental lo constituyen: la Clduaula de la Na-

cida mis Favorecida y el Principio de le No Discriminación. 

El Acuerdo compromete a las partes signatarias, a conceder 

e los dards miombros un trato igual y sin discriminaciones 

en aux relaciones comerciales, salvo aquellas excepciones -

que el mismo convenio establece. 

Bate sistema de "aparentes" ventajas recíprocas e consolide.. 
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do un nivel de beneficio preferencial pare lee potencias eco 

n5micee: ESUU, Comunidad Económica Europea y Japón; ya que - 

las conferencias arancelarias de date organismo han polariza 

do su esfuerzo hasta el comercio manufacturero, lo que mar-

gina de entre da a los países exportadores da materias primas, 

que no alcanzan por este hecho, la participación competitiva 

en el mercado mundial. 

La indignacita de lo;wpaíses subdesarrollados frente a las 

constantes fluctuaciones de los precios internacionales de -

materias primas y ante el aumento generalizado de los pronos 

de los productos industriales de exportación, motivaron que 

en el foro de la OTI se estableciera el decenio del deearro-

!lo (1961-1970), a fin de reatructurar las negociaciones eco 

ndmicas internacionales a su favor. Se planteó primeramente, 

que loa paises ads industrializados asignarían recursos fi-
nancieros (el 1 por ciento de su ingreso nacional) y tecno16 
Rico hacia les monas de menor desarrollo, a fin de que •atos 

;.,petate lograran durante este periodo, un crecimiento sosteni 

do del 5 por ciento en su PNB. 

Algunos de los instrumentos importantes emanados de esta po-
lítica fueron: la Agencie pera el Desarrollo Internacional - 
(AID) fundadL-put-"ItÉnyasr...: -al financiamiento de les economías 

de Amdrioe Latina, Asia, Europe, Medio Oriente, Africa y el 
Lejano Oriente; •l -Programa Mundial de Alimentos, propuesto 
por la Asamblea General de la ONU que ~bid& establece el 

.-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUM) y 
el Fondo Re:pool:a de las Naciones Unidas pera el Desarrollo 
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Econdmico, entre otros. 

Durante sets periodo se recrudecen las Unciones politios• 

entre las potencies bese:laicas (E!UU y la URSS) dende lucir 

e que loe paises subdesarrollados iniciaren una politica de 

bloque frente a las presiones de la situación bipolar. Se —

crea así el Movimiento de loe Paises no Alineados, el Grupo 

de los 77 y algunos otros proyectos de integreoian regional 

entre los que destacan, en 1967 la Asoolacién de Libre Comer 

cío del Caribe (CARIPTA) y en 1968 la Organización de Paises 

Arabes exportadores de Petróleo (OPAEP). 

Ante tal situación, la ONU a través del ECOSOC en su resolu—

ción 1710 instrumenta la Conferenoie de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que darte: inicio en —

1964 fosando las siguientes Comisiones: I Productos Bdsicos, 

II Comercio de Manufacturas, III Transacciones Invisibles y 

Pinanciacidn y IV Transporte Marítimo y Pletes en el Comercio 

Internacional. 

En la primera UNCTAD las proposiciones más importantes fue—

ron "forza de ayuda o crédito para compensar las reducciones 

en los ingreaoa por concepto de importaciones: nuevos acuer—

dos comerciales pare reducir las restricciones a los articules 

manufacturados simples, asé como pera que se concediere un 

trato arancelario mds favorable a loa patees ea dasarrollo."1  

Los disposiciones aprobadas fueron: sobre comercialización 

de productos bdaicoo, eliminación de barreras proteccionistas 

y prgoticas dtneriminatorías sobre loa productos provinientes 

de loe países menee desarrollados, fomento a la exportacidn, 
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modificaciones en el financiamiento y tratamiento de la des 

da. 

Para apoyar las resoluciones de la primera UNCTAD, el Grupo 

da loa 77 propone en octubre de 1967 la Carta de Argel que —

contiene adeuda, la propuesta de convertir al Banco Mundial 

en una institución de financiamiento exclusiva para los pai—

ses en desarrollo. 

Como contrapartida a la Carta de Argel, el presidente del Ban 

co Mundial, George 'podo, oonvoca tambión en octubre del mis 

mo ello a una Comisión de expertos para el análisis de las re 

'aciones econdaioas internacionales. Surge fui La Comisión — 

Pearson cuyos objetivos resultaron, atino del todo contrarios 

a la primera UNCTAD y a la Carta de Argel, si de m4y escaso 

beneficio para los paises menos desarrollados. 

En un segundo intento, el Grupo de los 77 elabora El Progra-

ma de Acción de Lima (1971) con propuestas significativas la 

ra reformar el Sistema Monetario Internacional. Se habló de 

tipos de cambios, de liquidez interneoional y de mayor partí 

cipación de los paises menos desarrollados en las decisiones 

del ra, y por otro lado se reforzaron las propuestas de la 

primera UNCTAD y da la Carta de Argel. 

De la segunda a la cuarta UNCTAD sobre-salen tres resoluciones: 

la del Sistema General de Preferencias, el Proyecto de Trena 

ferencia de Tecnologia y el Proyecto de establecer una reor—

denación do leo relaciones SCO3Ki0113 tstarawnnnslil a tra-

vds de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta 

des. 
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En la quinto UNCTAD se octablocid la propucata de crear un -

sistema de almacenamiento de reserves e fin de controlar los 

precios wanteniondo ea equilibrio la oferta y la demanda. 

Se propuso tambidn ampliar los mercados de bienes y servicios 

modificando tarifes y medidas proteocionietas y, finalmente 

se abordé el problema de la deuda externa de loo paises menos 

desarrollados. 

Lamentablemente, las resoluciones de la UNCTAD sólo han sido 

proyectos que en principio han nido utilizados como paliati-

vos e la crisis del comercio y lee relaciones económicas inter 

nacionales, pero que en el fondo, han tendido a favorecer mde 

la relación de dominación imperialista, que dominada a su ves, 

por los grandes consorcios industriales y financieros, he in 

volucrado e loe paises subdesarrollados en una creciente depon 

dencia estructural; y esto resulta así porque las relaciones 

econtmices internacionales son a fin de cuentas, relaciones 

de clase, que coexisten gracias e la naturaleza de su unidad: 

le explotación. 

4.2. EL pixocurnmo INTERNACIONAL Y LA BARCA TRANSNACIONAL 

Dentro de las relaciones econdmical internacionales, el ele—

tena monetario internacional se he desarrollado con especial 

énfasis en lo concerniente a le exportación de capitales pri 

yudos y el financiamiento del comercio exterior. Ello obedece 

e lee carecteriaticas do expanaidn dol capitalismo industrial, 

que en su fase monopólica, siala a los pateos menos desarro-

llados de lo nezocinit511 bilitw-el o intergubernamental., 
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Asociada la Empresa Transnacional con el capital privado ha 

surgido la fuente hegemónica oda importante capas de contro-

lar la economía internacional. 

BEUU, que a rata de la Segunda Guerra Mundial se perfila co-

mo la gran potencia del mundo occidental, va a incidir debi-

do a su fuerza económica sobre las relaciones internacionales 

de manera directa y dominante. Es preoisamente, a propuesta 

de este país, que se crearlos principales foros internacio-

nales de negociación. 

El gobierno norteamericano favoreció la expansión capitalis-

ta estimulando el crecimiento de las grande. corporaciones -

industriales a través de una politice fiscal de privilegios 

y una política internacional basada en el poderío militar. - 

Asi pe ha sostenido que "la salud bdsioa de los EEUU depende 

de la salud básica de sus corporaciones y sus bencos02. 

El desplazamiento de negociación bilateral para el financiamien 

to •s notable v'ys que por ejemplo en 1976 el 60 por ciento de 

la deuda externa de los paises menos desarrollados obedeotaz. 

a los préstamos directos concedidos por la banca privada nos 

teemericana. 

Las principales entidades de financiamiento se localizan sobre 

todo en Europa Occidental, Japón y desde luego en EEUU. En -

éste pata los principales bancos prestatarios de crédito a -

los paises subdesarrollados son: Bank of America, City Bank, 

Chase Manhatan Bank, Margen Guaranty Trust, Manufactures Re-

novar y C;hemical Bank "este predomino de los banco* privados 

internacionales con Sede en EEUU en los préstamos a los paises 
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menos desarrollados refleja, en parto, las circunstancias 

del nac!=iarlto 114l eurumerande, durante el decenio do los 

50'e, así como loa cambios ocurridos durante el de los 60's 

en la legislación eetudounidenue aplicable a la banca comer-

cial. Adeco vale la pene mencionar los siguientes factores 

adicionales a) ol tl.maflo del sistema bancario estadounidenae, 

en comparac~n el de loo competidores europeos y japone-

ses b) el uzo, abrumadoramonte mayoritario, del dólar como 

moneda de crédito internacional. 

c) La presencia mundial de los bancos estadounidenses, que 

cubren no sólo los centros financieros del mundo desarrolla 

do sino también el Medio Oriente y le mayoría de loe paises 

menos desarrollados. 

d) La actitud dinAmice de loe banqueros estadunidenses, que 

contrasta con le conducta mucho más conservadora de los euro 

pelos y los japoneses con respecto a los préstamos al exterior"3  

La gran expansión transnacional de la banca privada nortemneri 

cana, se vid limitada debido e ciertas medidas de control in 

terno promovidas por el gobierno de EBOU en la déCeda de loa 

60'e y porque el financiamiento a las principales empresas - 

induatriales locales también declinó, ya que estas lograban 

autofinanciarse una vez que se instalaban ea los patees menos 

desarrollados. 

De esta manera, si loa bancos querían mantener su alto nivel 

de ganancias, era necesario que diversificaran su cartera 

de clientes en aquellos patee% en donde le empresa transmitan() 

nal ya había obtenido luersti7cs resultados. Ver Cuadro 4-1 



OPIRACI0n5 cm ft (ATRANHAO At tOS PA1NF1PAttS BANCOS IRAUSNACIONALIS NOAIFAMIRICANO5 

Ingreso Bruto por 
Inversiones en e) 
extranjero 	(miles 
de «Menet de (16 
lares) 	1175. 

Rango 
1975-1979 

Captación de 	Ingresos 
en el 	extranjero (X) 

9 7 0 	1 9 7 6 

Crecimiento Medio 
Anual 	de 	ir9rt10% 
en el 	extranjero 

70- 75 	(t) 

ingre/os 	tonto- 
11~0% 	(ffillf, 
de millones de 
d6larrs1, 1316. 

Inversiones en 	el 
extranjero 	(U 

1975 

.Citicorp 2-2 40 72 )2.2 401.4 56.3 2.1 

Ilank.smeriee Corp. 1-1 15 40 37.7 336.8 40.0 4.7 C) 
Cl 
1» 

J.P. l'obvian and Co. 15-$ 25 5) 25.1 202.7 52.9 2.0 ti 
PDO 

Manufactures Nauover torpe. 11-4 1) 56 42.7 143.1 31.1 1.9 
Continental 	Illinois Corp. 27-7 0.2 2) 64.0 118.0 38.8 1.4 1 
Chas. itenhatten Corp. 2-) 22 78 26.9 116.4 44.3 3.2 

First Chicago Corp. 30-9 2 17 97.0 105.6 )2.6 1.4 

Chenlcal Itew York Corp. 21-6 10 44 42.0 92.6 34.4 :.6 

Security Pacific Corp. 45-11 0.4 7.0 112.0 76.3 N.O. N.O, 

Pille Fargo and Co. 56-12 9 12 21.$ 63.5 N.O. 

Iankers Trust New York Co. 26-8 15 64 38.4 56.5 36.8 1,5 

First Nationil Boston Co. 82.16 8 6$ 15.6 4).$ N.O. 

Charter New York Corp. 66-N.O. 12 58 4e.4 46.8 29.7 0.7 

Fuentes t Naciones Unidas, "Transnational Corporation' In world development : A re-examlnation", (E/C, 10/36: 20 march 1978), "the top 300", 

The Sanker, Londres, junio 1975; "The $0's largest non-industrial companies", Fortuna Julio, 1980; "Los pulpos multinacionales", 
ilevista Internacional, México, agosto, 1978. 
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Be decir, qua sus préstamos es ampliaran directamente y en -

mejores condiciones a los gobiernos de loe paises menos dese 

rrollados y a algunas de sus industrias importantes. 

Bate sistema se estableció a base de prestamos a largo plazo 

y con bajas tasas de interés, ello dió resultado para resol-

ver algunos problemas económicos de los paises menos deserro 

liados, pero a partir de 1974, en que ocurre el alza de loe 

precios del petróleo y con ella la confusión en el sistema -

monetario internacional, dichos préstamos vienen a significar 

un problema mayor en la deuda pública externa de los paises 

menos desarrollados (desequilibrio sostenido en la balanza de 

pagos). 

Como consecuencia de todo lo anterior se he creado un nuevo 

mercado internacional de capitales representado por el manejo 

de la Eurodivisa. Beta nueva modalidad, que incide directamen 

te en los préstamos internacionales y en las actividades co-

merciales, carece de un sistema amplio de regulación, lo que 

provees serios desajustes en el sistema monetario internan* 

nal y sobre todo en las economías menos desarrolladas impor-

tadoras de petróleo, poro significa también une nueva modali 

dad para le exportación de capitales. 

Be calcula que la deuda pública externa de los paises subde-

sarrollados en 1980 se aproximé e 200 mil millones de dólares, 

de los cuales el 25 por ciento corresponden a la banca prive 

da y de éste 25 por ciento, el 75 por ciento el capital pri-

vado norteemerienno. 



Cuadro No. 	13 FINANCIAMIENTO A LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 	1/ 
(MILLONES DE 	(ALARES) 

1  9 7 0 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 	9 	7 8 

Absoluto 1 Absoluto 2 Absoluto 1 Absoluto 1 Absoluto 

TOTAL DE PRESTAMOS KM EL 
MERCADO INTERNACIONAL DE 
CAPITALES. - 40,609 100.0 43,347 100.0 62,917 100.0 101,600 100.0 

PAISES SUBDESARROLLADOS - 9,998 24.6 13.216 )0\5 19,294 30.7 37,700 37.1 

PRESTAMOS EN EL EUROMENCADO 28,335 69.8 20,553 471:.4 27,920 44.4 66,000 65.0 

o 
PAISES sueusARRoLLApos 
PAISES SUBDESARROLLADOS NO 

' 9,616 23.7 12,453 28.1..1„  17,465 27.G 32,000 31.5 

ci u- t4 
PETROLEROS. 

TOTAL fimAuciAmimo A LOS 

- 7,430 18.3 8,040 18.5 10,097 16.0 

II u PAISES SUBDESARROLLADOS 16,510 100,0 43,539 100.0 56,562 100.0 65,694 100.0 

CAD BILATERAL 12,936 78.4 23,837 54.7 32,635 57.7 31.776 48.4 
.1-'. 

Z,, FINANCIAMIENTO PRIV.DIRECTO 6,401 38.8 13.381 30.7 19,875 35.1 19.089 29.1 
INVERSION DIRECTA 3,543 21.5 7.084 16.3 10.494 18.6 7,593 11,6 
INVERSIONES BILATERALES 
DE CARTERA 716 4.3 3,816 8.8 5.239 9.3 6,072 9,2 
CRÉDITOS EXPORTACION 2,142 13.0 2,481 5.7 4,142 7.3 5,424 8.3 

FINANCIAMIENTO OFICIAL 131- 
. LATERAL 6,535 39.6 10,456 24.o 12,760 22.6 12,687 19.3 	• 

PRESTAMOS BANCA INTERNACIO- 500 3.0 8,000 18.4 8,500 15.0 18,600 2E1.3 •IN 

NAL. 2/ 

OPtC y 400 2.4 5.952 13.7 8.164 14.4 7,955 12.1 

AGENCIAS MULTILATERALES 1,784 10.8 4,650 10.7 6,423 11.4 6,743 10.3 

1/ 
, 	Incluye • los Paises de América Latina, Asia, Africa y ocho paises de Europa. 

Se escluyen préstamos a paises de la OPEC 
Promedio estimado eflos 1970-1972 

FUENTE : Michel 	H. Bouchet, Le endettement des pays en developocment  et la privatisation de la dette,  septiembre 1979 
.,aneo. Y centro de empresas transnacionales, ONU, "The Transnational Entcrprise in the ... p.248. 



Loa Pagos por servicios de le deuda temblón son muy elevados, 

y en estas oondloiones, los patees deudores as ven forzados 

a financiar esto. pagó. e través de sacrificar sus ingresos 

por concepto de exportaciones y a travóds de solicitar nuevos 

próstamoe. 

Las medidas de seguridad que emplea la banca privada, son 

similares a las del !MI o el Banco Mundial en el sentido de 

condicionar los préstamos sólo a los paises que acepten y que 

ajusten a las "sugerencias% que estos organismos hacen. Estas 

medidas incluyen, como ya se había t'afinado, serias restric—

ciones en el gasto pdblioo y'uois serie de programas de asatl.  

ridad. 

!Finalmente, debe destacares la prevalencia que tienen los pa 

teas desarrollados en lee decisiones de los organismos inter 

nacionales de financiamiento, y que catón dadas por el valor 

de sus aportaciones. En este sentido, los paises desarrolla—

dos disponen de cerca del 70 por ciento de los votos en tan—

to que los paises menos desarrollados sólo poseen al 25 por 

ciento pese a que representan el 85 por ciento de loa paises 

miembros 

4.3. EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

El control económico, politioo y militar que le empresa tramo 

nacional ha ejercido en el desarrollo del capitalismo monopó 

lico, ha acentuado a nivel internacional las contradicciones 

entre el capital y el trabajo. Por un lado el alto grado de 

competencia en el mercado mundial ha establecido un sistema 

de precios en donde el valor de las manufacturas y la teono— 
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logia mantiene una altuación de ventaja desproporcionada fren 
te a otras mercancías (materias primas, •nergía, etc.) produ-
cidas por países menos desarrollados. La superexplotacién del 

trabajo asalariado, la generación de plusvalía con cardoter 
internacional y la socialización de la producción son entre 

otras, las causes de la reproducción del desarrollo desigual 

de las fuerzas productivas. 

La manipulación de los organismos internacionales de financia 

miento, la expansión de las empresas transnaoionales y del ca 

pital monopólioo, la lucha por el dominio imperialista de las 

econam/as de mercado frente a las economías planificadas de 

loa paises aocialiatas; son algunos otros aspectos que han -

desembocado en la crisis internacional mas seria despugs de 

la postguerra. 

La SU= de estas cuestione. ha dado como resultado, que loa 

patees menos desarrollados se organicen para manifestarse por 

la necesidad de un nuevo orden econámico internacional. 

Se trata de cuestionar el «orden• impuesto por el poltrón de 

scumulaci6n Capitalista imperial, y rescatar en lo posible, 

a las economías subdesarrolladas de sus graves alteraciones 

estructurales. Se trata en fin, de encontrar redefiniciones 

en las relaciones internacionales que permitan a estos paises, 

la autonomía suficiente para el logro de intereses nacionales. 

Sin embargo, el problema no salo radica en transformar las - 

yelaoionce de intevosmbio deeigunle  mg° trascenderte es SU, 

el poder eliminar las contradicciones internas emanadas de - 

una dependencia estructural. Los esfuerzo» deberán dirigirse 
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e la reivindicación de las condiciones de vida de la clase —

trabajadora en el sentido de aumentar sus niveles de bienestar 

social en el. bree de lo salud, viTiendc, educación, servicios, 

etc. 

En el análisis de la reordenación tampoco deberá soslayaras 

la relación de dominación que el capital monop6lico ejeroe —

sobre loa capitales nativos, que cuando se vinculen con eque 

líos parWiipan de antemano en el modelo de acumulación capi 

talieta de manera subordinada y por lo tanto disaeociada de 

los interseses nacionales. 

Les diversas reuniones para integrar el nuevo orden económico 

internacional tienen su antecedente nide inmediato en 1972 con 

la presentación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos 

de los EstadOs. Las demandas que han venido proponiendo des—

de entonces. los países menos desarrollados pueden resumirse 

en: 1.— Accesibilidad en los mercados de los países desarro—

llados a las exportaciones de materias primas y productos cuí 

colas provinientes de los países del tercer mundo 2.— Estabili 

ssoién de los precios internacionales sobre los productos de 

mayor demanda y consumo. 3.— financiación e los paises menos 

desarrollados para aumentar su liquides en el mercado y para 

controlar su deuda externa. 4.- Regulaoién.nacional • interna 
ciónal de las empresas transnacionales. 5.— impliácién de los 

progresas de asistencia tecnológica no sélo en cantidad sino 

en calidad. 

Los dos primeros aspectos pretendan limitar lee restricciones 

que impone la politica proteccionista de loe paises deaarro— 
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liados frente a lao exportaciones del Tercer Mundo. 

"Las medidas utilizadas son de diverso tipo: •arreglos de ser 

Cado', cuotas de importaciones, preoioa mínimos para importa 

clanes (ceso del acero y productos agricolas), restricciones 

'voluntarias• a la exportación, obstdoulos administrativos a 

las importaciones, subsidios a industrias internas, etc. Por 

otra parte hay restricciones indirectas que tienen un efecto 

discriminatorinsobre nuestras exportaciones tales como: re-

gulaciones sanitarias, requerimientos de empaque, prdcticas 

de aduanas y procedimientos administrativos de entrada. Segda 

cdlculoa del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio (GATT), les medidas aprobadas en los dltimos dos años 

por los paises desarrollados para restringir las importaciones 

de un grupo de productos tienen efectos negativos cuyo monto 

fluctda entre 30 000 y 50 000 millones de dólares. Entre las 

categorías de productos afectados por estas medidas se ~man 

tren: textiles, carne, vestidos, calzado, acero, equipo de •• 

transporte, automóviles, un conjunto de equipo elictrico y 

artfoulos electrónicos y los produotos agrfcolas"4  

En paginas anteriores se ha abordado ye el problema del finen 

ciamiento, sólo cebe agregar que las posibilidades de una nne 

va dirección mitin dadas precisamente en la reorganización -

del comercio; que establezca mejoras en los precios de materias 

primas en relación con las manufacturas, y pugne porque las 

inversiones extranjores incidan en loa sectores industriales 

de loa patees monos di:estrellados. De este manera y sólo asf 

el financiamiento puede coadyuvar a atenuar el deterioro de 
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de los tdrminoe .4 inttroambio y desacelerar la creciente -

dependencia tecnoldgice y favorecer loa pagos y pervicios de 

la deudo. 

Mientras se siga manteniendo más del 50 por ciento de la in-

vereidn extranjera en el sector de materias primas y menos del 

30 por ciento en la industria, mayor será el desajuste en la 

relucid:: de intercambio comercial, se mantendrá tambidn la -

dependencia tecnoldgica, y en tdrminos generales, el financia 

miento, sólo podrd seguir utilitdndose para subsanar algunos 

desequilibrios en las deficitarias balanzas de pagos de los 

patees subdesarrollados, 

4.3.1. EL M'OREE BRAMDT 

Uno de los dltimos intentos por superar las contracciones del 

mercado, y en concreto la Crisis internacional, lo constituye 

el programa de alternativas que propone la Conisión Indepen-

diente sobre Asuntos del Denerrollo,Internacionel (Comisión 

Brendt) y que en resumen citamos: 

1.- Estimular .: finanaar el comercio de materias primas aa• 

pilando los meroadoó y controlando la demande. 

2.- Aplicar medidas de ajuste entre productores y consumidores 

de petróleo. 

3... Adecuar les medidas de exportación • importación de mane 

factures sobre todo aquellas provinientes d• paises subdesa-

rrollados. • 

4.- Establecer códigos de conducta frente e les empresas traes 

nacionales en cuanto e transferencia de capital f  tecnologLe. 
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5.- Ampliar la participación de los palees subdesarrollados 

en la administración y decisiones del MI y como consecuen-

cia, 

6.- Fortalecer el financiamiento para el desarrollo d• estos 

paises. 

B1 informo Brandt, publicado en 1980 tardé 28 meses en su - 

elaboración, pese a ello sólo plantea ajustes y reformas pero 

parece soslayar algunos puntos importantes entre los que das 

tacans 

1.- La intensa competencia internacional entre paises desarr2 

liados por ganar mercados • influenoia politice. 

2.- El control que los paises desarrollados tienen sobre or-

ganismos económicos internacionales. 

3.- Ia deficiente capacidad de absorción que tienen los paises 

desarrollados sobre aspectos científico-tecnológicos. 

4.- La dificultad no sólo de controlar, sino edn de definir 

en el marco jurídico del Estado a la empresa transnacional, 

toda vea que su presencia condiciona y esti condicionada a -

una dependencia estructural profunda, y que ademó* representa 

el sostón y pivote del sistema capitalista en su nueva fase 

de acumulación, con L'atarease propios y adn distintos a @que 

líos de los Estados nacionales. 

La propuesta que el informe Brandt incluye pera la regulación 

de las inversiones de las empresas transnacionales sana: 

'a) Obligaciones recíprocas para loe paises receptores y los 

da origen, re3pecto e la invetwiell extranjera, pagos de tecno 

logia y transferencia de ganancias. 
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b) Coordinación de las legislaciones nacionales, de paises -

receptores : de origen del capital, eobra empresas tranauncio 

nales en lo relativo a asuntos como : comportamiento ético, 

divulgación de información, prdotioae restrictivas y normas 

laborales. 

o) Cooperación intergubernaMental en politices tributarias y 

en la recolección de datos sobre' precios de transferencia. 

d) Armonisacién de incentivos fiscalea y de otros tipos, en-

tre loe paises en desarrollo receptores. 

e) Proporcionar asistencia técnica e paises manos desarrolle 

dos para fortalecer su capacidad de negociecién frente a las 

empresas trannnacionales' 

Sin embargo, pretender partir de la igualdad entre desiguales, 

no sólo implica agudizar lee diferencias de fondo sino también 

llevar al plano de lo ideológico las consecuencias formales 

de la dominación. 

En el siguiente cuadro (4-3) puede apreciarse el nivel de 000 

perecida entre los gobiernos de algunos paises asociados a -

empresas trananaclonalese 
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CAPITULO 5: 

LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALWS EU LA INDUSTRIA QUIMICO 

FAZZAZI_XTICA. 

5.1. Oeneralidadeo 

La Organización Mundial do la Salud sefiale que sólo 200 me 

dicamcntos son necesarios para lo atención de las enferme—

dades en cualquier país; sin embargo existen mds de diez —

mil fabricantes do productos farmacéuticos, entre los cuales 

dos mil pueden ser considyfados como competentes en fdrmulas 

farmacéuticos. 

Según un informe del Comité de Expertos de la OMS1 no mds 

de cien de estas empresas suministran 90 por ciento de to—

dos los productos medicinales que so expiden en el mundo. 

De esta manera le estructura de la industria farmacéutica 

mundial incide de manera notable en la transferencia de tec 

nología a los paises en desarrollo, siendo uno de los mece 

nismos mds efectivos de penetración económica y generando 

paralelamente dependencia tecnológico. 

En dicho informe se sefiala que las políticas de estas empre 

ase "no sólo incrementa los costos financieros directos y 

sociales indirectos, sino que, ademés, crea importantes res 

triccionea para el establecimiento de industrias locales de 

medicinag"2  

Los expertos sobre industrie farmacéutica del Comité inte—

grado por la OMS, sefialan que la adopción de una lista de 

medicamentos bdsicos por parte de cualquier país, permite 

obtener ventajas económicos y hace posible su adquisición 

organizada. Ademds de tener lo certeza de que los medicomen 
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tos incluidos en la lista son eficaces para los usos re-

comendados. Ea evidente que una lista de medicamentos eaen 

aisles (lo que en México se ha dado por llamar "cuadro bá-

sico, tendría que ser revisada y ajustada a las necesidades 

espocfficaa de la población de que se trate. 

El flamero 'de productos farmacéuticos existentes en el mer-

cado en loe paises subdesarrollados oscila entre un mínimo 

de 950 y un méximo de mds de 35 mil; sin que sea fortuito 

al hecho de que el número mda bajo corresponda e patosa de 

economía planificada, en. tanto que el número mda alto corres 

ponde a países capitalistas dependientes. 

Así mismo las cifras de medicamentos es mucho más baja en 

aquellos países que cuentan ya con un Cuadro Básico para -

atender sus necesidades de salud. 

"2n algunos países la lista esencial se ha publicado como 

formulario nacional o regional con la intención de que los 

laicos medicamentos cuya venta se permite on la región sean 

incluidos en ella. En otros casos, se trata de una listo de 

medicamentos incluidos en un programa de beneficios para - 

la compra de medicamentos"3 

Con date panorama introductorio queremos dejar asentado el 

caos que priva u nivel internacional en uno de los renglo-

nes más significativos de las necesidades de la población 

mundial: el de la.aalud. 

Le producción farmacéutica mundial se ha desuvrollado dentro 

do unmarco oligopólico, en el cual la investigación y dona 
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rrollo, así como la técnica del mercadeo han proporciona-

do a las empresas trsnsnaciancles una ventaja monapálica -

sobre las firmas nacionales en su continua búsqueda de ga-

nancias. Más específicamente, lao empresas transnacionales 

le han dado una alta prioridad a la tecnoloizia de consumo 

a través del desarrollo de productos y procesos de produc-

ccién. 

El floreciente desarno,Ao de la Industria químico-farmtcéu 

tica mundial ha sido acompuiado por la modernización y el 

crecimiento de las empresas transnacionales. 

Dentro de las actividades de manufactura, la Industria Far-

macéutica es actualmente la de mayor internacionalizaci6n.-

Las empresas farmacéuticas cpya casa matriz Be ubica en pai 

ses capitalistas avanzados tienen subsidiarias en todos los 

países subdesarrollados del mundo occidental. 

La importancia de esta industria, dada, la trascendencia so-

cial de sus productos y las formas de operación de las empre 

sas manufactureras han generado una serie do críticas y de 

cuestionamientos en número cada vez mayor de patees; sin sin 

bargo ninguna de estas críticas ha prosperado en el sentido 

de exigir e las transnacionales modificaciones en su estruc 

tura que redunde en beneficio de la población consumidora -

de fármacos. 

La Industria farmacéutica es un fenómeno relativamente recien 

te cuyos orígenes pueden ser ubicados a mediados de le década 

de los 20"e. Cuarenta unos más tarde, es decir en 1965 "el 



-137- 

mercado total de productos farmacéuticos excedía los diez -

billones de dólares para las áreas de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 2con6mico. Lse mercado era 

cubierto por algo así como 4,000 a 5,000 componías, que in-

cluyen desde pequeños establecimientos e enormes productores 

especializados con ingresossuperiores e loa mil millones de 

dólares por ano"4  

En sus orígenes las Compañías productoras de fdrmacoa eran 
pequoias y la exportación de medicamentos era mdn bien limi 

todo. ¿a la actualidad las empresas transnacionales han redu 

cido a pocas firmas el control de la producción y distribu-

cien de fármacos. 

Un reporte sobre monopolios creado por la Commiesion del -

gobierno norteamericano en 1972, enlista 38 componías con -
ganancias por arriba de los 50 millones de dólares •n el ello 

de 1970; en dicho reporte se señalan 18 firmas norteamerica 

nos y el reato de otros países capitalistas avanzados de Bu 

ropa. 

Un representativo ejemplo de la estructura general de la In 

dustria farmacéutica se obtiene del mercado ingles: "61 Comi 

té Sainsbury (1967) reporté quo en 1965, de un gran total de 

ventas de 161 millones de libras esterlinas realizadas por 

53 fir=as de productos -comprendidos en el National Healt - 

Service- carca de un 60 por ciento fueron administrados por 

once firmas y más del 80 por ciento por 20 firmas. De estas 

grandes firmas s6lo cinco eran británicas, el resto incluía 

once empresas norteamericanas, tres suizas y una europea. 
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Las 53 compoEíaa, en la muestra tomada por el Comité, abaste 

cía cerca del 90 por ciento del valor total de medicinas — 

preselitas en el Reino Unido, mientras varios cientos de fir 

mas mtls chicas compartían el resto del mercado farmacéutico"5  

1-.3). 1961 en los E:J;UU, el 90 por ciento de las ventas fueron 

Cuptadaa por tan 2610 35 compai-lías de un total de 660 firmas. 

e estas 35 se encontraban incluidas algunas do las firmas 

europeas trananacionalos de mayor potencial económico. 

Según la OCDE este patrón es común en todos los países subde 

sarrollados. 

Desde sus orígenes y aproximadamente hasta a mediados de 1959, 

la industria farmacedtica había permanecido prácticamente en 

silencio, desconocida; pero fue en ene ano Cuando el Comitd 

creado por el senador norteamericano Kefauver examinó los —

precios autorizados a la industria farmacéutica en los ESUU: 

"El Senador Kefcuver fue responsable de la introducción do 

la legislación que intentó remediar algunas de los prdctieos 

menos deseables de le industria farmacéutica; sin embargo —

les sesiones del Senado, dirigidos por G.P. Nelson y Emard 

Eennedy demostraron claramente que loo problemas sociales —

y económicos básicos fueron dejados sin resolver por esta —

legislación... Les indagaciones oficiales estimularon una —

respuesta ecaddmica violenta y penetrante, y algunos traba—

jos críticos sobre la industria aparecieron al principio y 

a le mitad de los anos sesenta escritos por Harris, Steele, 

Schfrin y otros. El interés académico, sin embargo, perece 

haber decaido —con la excepcién de Waiker, 1971— ye quo la 
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industria continuó su expansión firmo tanto en los paises 

desarrollados como en cualquier otro lugar manteniendo sus 

características preocupantes. Por otro lado la preocupación 

social ha crecido grandemente; en muchos países se continúa 

estudiando el sector muy de cerca a fin de ejercer algún con 

trol sobre sus operaciones"6  

5.2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTIOA 

2n los países capitalistas dependientes, la Industria Farma—

céutica nacional cubre apenas un 10 por ciento de la totali 

dad de medicamentos; en tanto que el 90 por ciento restante 

son producidos y distribuidos por un ndmoro relativamente — 

pequelo da grandes Transnacionales. 

Para Sanjaya La117  la causa de esta estructura se debe a la 

concentración y naturaleza de la tecnología y a las prácticas 

de comercialización de las transnacionales. 

Por otra parto debe destacarse que la naturaleza heterogénea 

del mercado farmacéutico comprende cierto ndmero de submer—

codos dentro de los cuáles algunas compahlas se especializan: 

tal es el caso de Bristol Meyers en el terreno de los anti—

bióticos, por ejemplo. Do este fenómeno se ha derivado la —

concentración de productos aegla su tipo: "Así, en cada uno 

de los trece grupos más importantes, 'as cuatro empresas me 

yores alcanzaron del 60 al 60 por ciento de las ventas y al 

glIIVIS veces aún más. En tranquilizantes, por ejemplo, los —

dos principales productos do Boche, "Librium" y "llanura", — 
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alcanzaron casi el 70 por ciento del valor de las prescrip-

ciones brit'!nicas en esta :i rea. Estos dos productos concen-

tran un tercio d'O. mercado mundia] de tranquilizantes"8 

Según la OCD2 (Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico) le industria farmacéutica, en contraste 

con la mayoría de las transnacionales manufactureras, no -

muestran una economía de escala en la producción. 

El promedio del porcentaje de ingresos dedicado por las Trans 

nacionales a le investigación durante loa 60's, fue del 7 - 

por ciento9. Sin embargo la investigación he estado orienta 

da hacia aquellos rubros que más altas ganancias reditden -

soslayando prioridades on materia de salud de la sociedad -

consumidora. Es decir que el costo de nuevos descubrimientos 

terapéuticos ha sido elevado por el costo social que ello - 

implica. 

En relación al gasto de investigación, pura la obtención de 

nuevas sustancias medicinales, debe destacarse que éste se 

concentra en las grandes firmas: "en los Estados Unidos de 

América, por ejemplo, las cuatro firmas mas grandes concen-

traron el 40 por ciento y las ocho más grandes 63 por ciento 

y las 20 mda grandes el 95 por ciento del total del gasto -

en investigación y desarrollo en la industria. En el Reino 

Unido, el Comitó Sainsbury encontró que las cuatro firmas - 

més grandes gastaron mda del 70 por ciento por el hecho de 

que las firmas extranjeras llevaron a cabo un voldman muy - 

pequeflo de investigación y desarrollo en este país. 



-141- 

Tal concentración sería deseable si existieran economías de 

escala en la conducción de la investigación farmacéutica. 

trabajo empírico que ha sido realizado a este respecto no es 

concluyente, pero sugiere que hay economías de escala (madi 

des en términos de innovaciones resultantes del gasto do in 

vestigación y desarrollo) en relación a cierto tamaño do la 

compaSía, luego del cual la rentabilidad de la investigación 

tiende a declinar."" 

términos generales, las principales empresas farmacéuticas 

no destinan fondos significativos para la investigación en 

comparación a su potencial económico. No existe ninguna pro 

porción entre ganancias netas y gastos de investigación. 

"Las tasas de utilidades en esta industria dependen primordial 

mente de la posesión de patenten por firmas individuales co-

mo un recurso de poder de mercado, pero los costos de inveo 

tigación y desarrollo así como los beneficios son necesaria 

mente difíciles de computar por adelantado. Por lo tanto, no 

es sorprendente que las firmas más grandes financien grandes 

laboratorios de investigación"11, además, no debe olvidarse 

que los gastos de investigación son casi siempre contabili-

zados como gastos corrientes deducibles para efectos de im-

puestos. Considerando lo anetrior es explicable el porqué -

la mayor parte do las investigaciones .y sus gastos son poco 

justificables; tanto desde el punto de vista médico-cientí-

fico como del punto de vteta económico-social. 

Una práctica comán entre las empresas transnacionales produc 

taras de fármacos consiste en la introducción de aparentes 
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cambios en un producto de su investigación, con la finalidad 

de prolongar la protección de la patente más allá del término 

de que su trato. 

Según Sonjaya La1112, para las firmas rivales puedo resultar 

muy redituable imitar la innovación a través de menipulacio 

nes moleculares, y de esta manera asegurarse un producto ca 

paz ritcompetir en el mercado. La práctica común de imitar 

las patentes conduce a un gran gasto en investigación social 

monte inútil, pero privadamente productiva. Aunque alguna -6.  

invectigación imitativa produce una cierta cantidad de nuevos 

compuestos útiles a partir de productos químicos existentes, 

es fácilmente argumentable que las mismas mejoras podrían — 

habar sido alcanzadas a un costo global mucho menor por esta 

blecimientos de investigación competitivos. 

21 consenso do opinión, entre los economistas, es sin embar 

go, que el presento sistema es ineficiente y pleno de desper 

dicios, y que seria benéfica una orientación apropiada en la 

dircción da la investigación y desarrollo. • 

La investigación farmacéutica, empero, no es exclusiva de —

las empresas transnacionales; el sector público y las institu 

cienes de educación superior de los paises tonto desarrollados 

ccmo subdesarrollados, realizan tareas de este tipo. Sin em 

burgo no existe complementeción entre ambos sectores, toda 

vez que el sector privada (ya sea nacional o transnacional) 

orienta su trabajo de inveatigación con finalidades 'de lu—

cro antepuestas a cualquier otra, y no así el sector público 

o las instituciones académicas: "Aunque la industria afirmo 



-143— 

Lwe gran parte de investigación básica y aunque -

la afir=aeión es, si no en su total extensión, justificable, 

se h dudo una peculiar división en la labor de investigación 

entre., el sector privado y las instituciones acaddmicas guber 

namentales. Comanor, en 1966, y el Comité Sainebury erg:amen 

taren que hay una necesaria complementariedad entro la inveo 

tigación básica no orientada a la obtención de utilidades - 

hechs por las segundas y el trabajo orientado el mercado -

realizada por el primero. No está cloro, sin embargo, que -

tal división del trabajo sea natural o necesaria, al contra 

rio: ha surgido precisamente por que la producción y la comer 

cialización han sido dejados en manos del sector privado orien 

tado exclusivamente al lucro, y debido a que los investigado 

ros del sector pdblico no están interesados en le producción 

de medicamentos terminados"13  

Cuando instituciones oficiales han producido medicamentos - 

comercializables, la respuesta a sU consumo ha sido bastante 

favorable; como en el caso del Consejo Médico de Inglaterra. 

L:éxico se prevee que a finales de 1982, es decir poco en 

tes de concluir el actual sexenio, se cuente con 60 medica-

mentos genéricos básicos para combatir las enfermedades mas 

frecuentes en nuestro país, como parte del decarroLg de un 

progrz:ma tendiente a la "mexic.  nizeción" (como han dado en 

llamar las autoridades sanitarias) de la Industria farmacdu 

tica. Talen productos elaborados por cientificss mexicanos 

y con capital nacional, serían distribuidos por la CONASUPO. 

"Desde el punto de vista científico y tecnológico interesa 
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tales: 

1.— A través de políticas indirectas, como se hizo de manera 

su fabricación. Habría tres caminos fundamen— 
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saber si existe o no suficiente base tecnológica en nuestro 

país como para hacer posible la fabricaci6n. Si esta no exis 

te, es importante determinar si dicha tecnologia puede obte 

nerue en el exterior y u qutl costo. 

Finalmente, desde el punto de vista jurídico, es importante 

saber si los procesos de fabricación están patentt.dos, y en 

tal caso si su ha explotado suficientemente la patente en 

los términos d la nueva legislación. 

2xaminadoS los criterios básicos para identificar las materias 

primas que habré n de sustituirse, es importante plantearse 

poco coherente a lo largo de los últimos 20 anos. 

2.— Mediante el establecimiento de un sistema obligatorio —

de licencias industriales o programas de fabricación, apoya 

do por negociaciones directas con lea compahfas extranjeras 

y las empresas. 

3.- Por inversión directa del sector público, en asooiacidn 
con empresas extranjeras que aporten tecnologías o con licen 

cías. 

£n el caso de México el segundo camino parece ser el más in 

dicado, aún cuando en algunos sectores es conveniente una —

estrategia mixta que incluya la sustitución de importaciones 

por parte del sector pánico como un elemento catalítico y 

de interés público. 

Se considera que muchas sustancias activas que actualmente 
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se importan podrían ser fabricadas por empresas privadas, -

nacionales, mediante la obligatoriedad del programa de fabri 

cación en la industria farmacéutica y el establecimiento de 

un sistema de licitaciones y concursos, con el apoyo del po 

der de compra del sector pdblico. 

Sin embargo, tratándose de materias primas de origen petro-

químico, es conveniente que el Estado examine cuidadosamen-

te las posibilidades de fabricar directamente, en asociación 

con inversionistas extranjeros poseedores de la tecnología 

e inversionistas nacionales con experiencia en el sector far 

macéuticon14. 

El hecho de que las firmas privadas realicen la mayoría de 

la investigación y desarrollo de medicamentos, no se debe a 

que los esfuerzos privados sean necesariamente más eficien-

tes, sino a que la investigación y desarrollo públicos han 

sido rígidamente situados en segundo lugar. 

En el caso específico de México, parece conveniente que, al 

igual de como se ha hecho en otros países subdesarrollados 

tales como Brasil, Egipto, Paquistán y la India, el Estado 

fabrique algunos productos de primera necesidad en materia 

farmacológica que actualmente fabrican las empresas transna 

cionalea. En este sentido María y Campos15  considera que -

existan dos posibilidades que vale la pena meditar. La pri-

cera sería la de que el Estado forme una empresa en asocias 

ción con algún grupo extranjero (italiano, hdngaro o danés), 

no vinculado a la gran industria mundial, pare la faoricación 

masiva de ciertos medicamentos de interés prioritario. La - 
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aura podría ser la de adquirir participaci6n en una empresa 

extranjera ya establecida que se encuentre bien diversifica 

da en los diversos mercudoa tGrap6uticos, como ha sucedido 

en Australia y como propuso recientemente en Gran Bretaña el 

Partido Laborista. 

La Organización nundial de la Salud, como se ha dejado asen 

tado al inicio del presente capítulo, ha elaborado una lis-

ta de los medicamentos básicos para culquier país; sin embar 

go es evidentm,  que las necesidades en materia de salud son 

diferentes de país a país a partir de su ubicación geográfi 

ca de donde se derivan determinados condiciones climatológi 

ces; así mismo.el grado de urbanización y los hábitos y ces 

tumbres culturales que se practiquen en determinada región, 

son factores importantes para precisar el tipo de medicamen 

tos dtilss . Los índices de morbilidad y le participación -

en el mercado de los diversos tipos de medicamentos por cla 

sificaci6n terapéutica, constituyen indicadores de la deman 

'da teórica y efectiva, respectivamente, do medicamentos. 

Por lo que se refiere'a las necesidades reales de la poblaos 

ci6n los Indices de morbilidad son fundamentales ye que re-

flejan la incidencia de las diversas enfermedades y le naco 

eidad que existe en consecuencia de contar con productos pa 

re prevenirlas o curarlas. La distribución del mercado por 

clases terapéuticas es importante a su vez, ya que muestra 

cuál ee la demanda efectiva de medicamentos, independiente-

mente do las necesidades teóricas. 

Pero por encima do los factores enunciados, estén las condi 
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°iones aooioeoon6micea especifices que priven en loe palmee: 

es decir que el problema de le salud es un problema social 

cuya resolución debe buscarse en el ámbito económico y no 4. 

en el farmacológico. 

5.3. LAS PAVENTBS 

Por otro parte el problema de las patentes -que ha dado lu-

gar a una extensa literatura al respecto- en lo que ee refie 

ro el tiempo de protección legal que el ¿Jetudo debe conceder 

o los innovadores privados,(se observe, en los paises deear 

rrollados, que lo protección de le patente es concedida por 

periodos de 16 e 20 eles: 16 efion en el Reino Unido y 17 en 

ZIUU), hace prdcticementn imposible lo producción y la comer 

cializeción de productoc f.rmeckluticoo dtiles por parte del 

flector pdblico en p, foec subdesarrollados. 

"Jn el camp fermLclutico se hoce una dietincion entre pro-

cesos y productos en muchor paises (por ejemplo en Suiza), 

permitiendo algunos paises sólo lec patentes de proceso y -

otros permitiendo Jmoos; el Reino Unico con uiguniio restric 

cienes y lo:: —UU 	r •ricrlines . Los 	set n en un 

extremo, con leyes de patvntes muy libereleo olas ;tic aceptan 

incluso sustancies noralmente no yritent:bleo que existen -

en lo neturoleza) e Itsli y Finl,ndic, en .A otro, que no 

permiten potentes de procesos o pro-uctot furmtc%ticos en 

absoluto. 

Lo rezón esencial pare conceder protección de patenten co e 
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similar a cualquier otra forma de protección contra la com—

petencia. El receptor del privilegio obtiene una posición — 

moncp6lica que lo habilita para imponer precias mdu altos — 

que lo normal, que supuestl.mente se compons1,a largo plazo, 

por una mayor tz:sa de utilidades y una declinación on ol pre 

cio del producto protegido, luego de recuperar una 'justa' 

parte de la investigución"16.  

1:In sus orígenes la intención de otorgar dicha protecci6n fue 

el hecho de estimulpae-,a los innovadores privados que, a tra 

v6s de la investigación, produjeran fármacos do utilidad so 

cial. Sin embargo, dada la estructura oligopolística de la 

Industria Farmacéutica, los abusos son frecuentes: “111 prin 

cipal abuso del monopolio protegido por las patentes os, sin 

embargo, que permite obtener utilidades excesivas a las com 

ponías farmacéuticas... debe ser notado que el conceder un 

periodo largo de monopolio virtual en un producto, que en—

frenta una demanda muy poco elástica y el cuál os altamente 

promovido; viola la principal justificaci6n económica de la 

patente: esto es, que las utilidades obtenidos sean justas 

en algún sentido de la palabra'!" 

Si bien la intención, como ya se dijo, era favorecer a las 

pequeñas compailfas, dotas frecuentemente venden sus descu—

brimientos a las grandes corporaciones transnacionales; de 

tal manera que las patentes limitan, mds que promover, la —

competencia en investigación. 

Una porción, según Sanjaya Lall18, substancial del gasto de 

investigación y desarrollo, de hecho, se destina a la com— 



-149— 

pra de patentes internacionales. Por ejemplo, los g:Jates de 

p:,tz,ntar intrnscionulmentu les productos de tres grz.indes — 

cos.p-¿ías farmacéuticas en .4:;aiU en 1972/73 sumaron 15 millo 

nes de libras esterlinas y fueron cargados como gustos do —

investigación. Tales medidas son puramente medios para oxten 

der la posición monopélica de las compLhías desde su merca—

do nacional hasta 91 mercado interwlcional; es más, es un — 

error, para el efecto de evaluar el esfuerzo de investigucién, 

considerar a estos glJstos en esa categoría. 

"Par.: le industria farmacéutica el tema do las patentes ea — 

especielmente delicado. as una de las pocas industrias impor 

tantee que.dependen de lea patentes pura proteger eficazmon 

te sus innovaciones tecnológicas, y aparecen en primera lí—

nea en todas las batallas que so libran por reforzar y ex—

tender los monopolios de patentes. Sin embargo, aunque es —

evidente que las empresas transnacionales necesitan las pa—

tentes para obtener una recompensa general por la investiga 

cién y el desarrollo que realizan (...), no es tan claro —

qué beneficios pdde recibir un país pequeño por acatar el —

sistema. Por lo pronto paga precios mucho més altos de lo —

necesario; para todo medicamento nuevo aparecen competidores 

eficaces en un lapso de tres a cuatro dios, producidos en lu 

gares donde no se respet¿n las patentes. Un °istmo de com—

pras que so dedique a explotar el mercado mundial puedo aho 

rrar cantidades enormes"19  

.g1 alto margen de utilidades do las empresas farmecduticas 

no puede ser justificado por ln..; tareas de investigación y 
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desarrollo sino por el contundente hecho de que dirigen sus 

esfuerzos hacia la comercialización do medicamentos renta—

bles el margen de cualquier principio socialmente responsa—

ble; como podría ser el hecho do bajan el precio de sus pro 

duetos después de que hayan recuperudo los costos de la in—

vestigación. La estructure de la investigaci6n y el desarro 

llo privados en la industria farmacéutica y su base de sus—

tento en las leyes de potente conduce a una concentración —

alta y no necesariamente eficiente de la investigación y de 

serrollo'en las grandes firmas, e gestos excesivos en la ob 

tensión competitiva de potentes y el otorgamiento de protec 

cci6n de las mismas que sólo conduce a utilidades excesivas. 

2n resumen podemos decir, sobre las patentes, que si bien —

constituyen un incentivo signiiicativo para las empresas en 

tanto que generan mejores productos y procesos tera;.•éuticos; 

también es cierto que constituyen un importante elemento de 

poder monopolístico que a veces imposibilite la entrada de 

competidores al merc.nlo, otras veces dificulta por lo menos 

su ingreso, exigiéndoles gestos y esfuerzos en la copia de 

productos y en malabarismos legales para"darle la vuelta" a 

los patentes: "aunque la transgresión de lus patentes de una 

empresa competiuore sea uificil de castigar por la vía jurí 

dica, las empresas tienen generalmente cuidado de respetar—

las pro evitar acciones aemej..ntes de sus competidores en 

otros productos o en otros países donde las patentes si son 

eficaces"2° 
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5.4. TJCNOLOGIA 

La naturaleza de la estructura oligopolíatica de la Industria 

farmacéutica tranannacional,' pone en duda la idea de quo la 

importación de tecnología por parte de loa países dependien 

tes contribuya al desarrollo de éstos. 

La tecnología no debe ser considerada como un insumo "neutral" 

en el proceso de producción y acumulación. La tecnología debe 

ser considerada como una manifestación de un estado y forma 

específica del crecimiento económico que engloba estructuras 

particulares de ingresos, relaciones de distribución y de —

producción que en su forma más pura puede ser inadecuada pa 

ra las necesidades particulares de un país subdesarrollado. 

El análisis del proceso de transferencia de tecnología en la 

industria farmacdutica21, devela las siguientes caractorísti 

ces: 

1.— La tecnología de la producción de medicamentos en los pa 

ince desarrollados, se adecda estrechamente a las condiciones 

socioeconómicas que privan en ellos. 

2.— Las empresas responsables de la tecnología de producción 

'de medicamantos constituyen un ejemplo del estado del capita 

lismo maduro en el mundo desarrollado: por su naturaleza oli 

gopólica, su creciente concentración y su fuerte orientación 

ocia ln comercialización. 

3.— Las características oligopolísticas se reflejan en la na 

turaleza, la cantidad y los precios de los medicamentos pro—

ducidos por asa tecnología. 
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4.- En la mknera en que los medicamentos llezon al consumi-

dor se incorporan todos los costos y las deformaciones de 

esta estructura especial de comercializaci6n. 

5.- La transferencia de éstas modalidades do producci6n y do 

comercialización de los artículos farmacéuticos de los paí-

ses desarrollados a loo subdesarrollados exacerba sus costos 

sociales inherentes; conduce a la provisión do medicamentos 

inadecuados, de precios excesivamente altos y de distribución 

desigual, al tiempo que perpetda un sistema de dependencia 

tecnológica que frustra la investigación local y cualquier 

intento de satisfacer las necesidades medicinales de la gran 

masa de la población. 

6.- Los países desarrollados contribuyen con un 93 por cien 

to de exportaciones en tanto que los subdesarrollados ónice 

mente con el 7 por ciento restante. 

7.- En los paises desarrollados la producción está concentra 

da en siete principales productores (EEUU, Japón, Francia, 

Italia, Suiza, Inglaterra y Alemania Federal) generando un 

80 por ciento da la producción mundial. 

8.- Los paises líderes son tambien los que producen la mayor 

parte de la nueva tecnologia en la industria farmacéutica. 

9.- EEUU, Suiza, RFA, Francio e Inglaterra son los países 

que proporcionan mayores innovaciones y abarcan 89 por cien 

to de los descubrimientos de los 138 principales medicamentos 

aparecidos entre 1960 y 1977. 

10.- Las empresas que realizan la mayor parte de la investí 

gaci6n y desarrollo en estos países, poseen la mayor parte 
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de las patentes de medicamentos y procesos nuevos en todo el 

mundo y son los verdaderos agentes de la transferencia de -

tecnología en la industria farmacéutica. 

12.- Dado que los países desarrollados, en su conjunto, repte 

nentan una parte abrumadoramente mayoritaria de la producción, 

el consumo y le innovación mundiales en la industria farmacéu 

tica, es 16gico que la investigaci6n,contrada en la bdaqueda 

de productos comercializables, se adapte a las necesidades 

de las regiones templadas, con altos niveles de higiene, acción 

preventiva y nutrición. 

13.- Por su parta los paises subdesarrollados, que contienen 

la mayoría do la población mundial y rebosa de toda clase de 

enfermedades que no se encuentran habitualmente en los paíans 

capitalistas avanzados, debe tratarse con los medicamentos 

que éstos desarrollan para su uso. 

14.- 31 mercado de los medicamentos comprende varios submer 

cados, económicamente distintos, en los que la concentración 

es mucho mayor y donde las cuatro empresas principales contri 

bu en con una proporción que va de 60 a 90 por ciento de las 

ventas. 

15.- Las principales empresas son todos transnacionales, de 

nodo que las mismas covahlas dominan todos los mercados naio 

16.- Las 60 empresas trunsnacionales más importantes do la 

industria farmacéutica abarcan 60 porciento de la producción 

total de medicamentos en todo el mundo. 

17.— Al igual que en otras industrias, en la farmacdutica — 
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los costos crecientes de la innovación y la comercialización 

hacen que la estructura tienda a per atín más concentrado. 

Por otra parte, las contribuciones de la tecnología al domi 

nio del mercado se manifiestan en los siguientes puntos22: 

1.— 	monto de loS gustos de investigación y desarrollo que 

se requieren continuamente en la industria es muy alto y ere 

ce cada vez m6s, de modo que 5610 las empresas nds grandes 

pueden disponer de los recursos necesarios para mantenerse 

a la vanguardia de la innovación. 

2.—La exieteiiCia de la protección de patentes asegura al inflo 

vedar, como ya se dejó asentado en el subcapitulo anterior, 

por un periodo largo, durante el cual puede obtener de un —

producto nuevo todo su provecho impidiendo quo otras empresas 

la importen de fuentes más baratas. 

3.— 21 amplio respaldo financiero del Estado a la investiga 

ción médica, que otorga a las empresas que poseen los medios 

de investigación y desarrollo necesarios un insumo barato pa 

ra su futuro desarrollo . 

"Las empresas transnacionales pueden muy bien ser agentes —

efectivos en la transmisión de le tecnología e los países —

receptores en desarrollo, sin embargo, las fuertes ligas con 

ellas (en forma de propiedad, control o licenciamiento pasi 

vo) pueden reducir la capacidad de las empresas locales pa—

ra asimilar y producir tecnología aún en actividades en las 

que pueden poseer una ventaja comparativa de largo plazo. 

Este razonamiento implica, para afectos de politica, que — 

los paises subdesarrollados ejerciten una mayor selectividad 



-155— 

y restricción en la compra de tecnología extranjera... So —

podrá notar que tal caso para una "política tecnol6gica do—

méstica" es diferente de los argumentos para el control de 

importaciones de la tecnología extranjera, basado en la ne—

cesidad de negociar con las firmas extranjeras, así como en 

la reducción de sus prácticas negativas. 

La tecnología puede transmitirse a través de los países por 

medio de una gran variedad de canales, que van desde la ayu 

da técnica oficial, la emigración, la comunicación científi 

ca y le exportaci6n de equipos, hasta el licenciamiento, la 

inversión directa, los proyectos "turnkey" (procesos comple 

tos y listos para operar de inmediato), así como la presta—

ción de servicios de entrenamiento y consultoría"23  

La tecnología utilizada en los países subdesarrollados para 

la mer.ufacturación de f:'Irmaccs, es casi en su totalidad im—

portada de los países capitalistas avanzados; deviniendo con 

ello la dependencia tecnológica y el concomitante atrasado 

la generación de una tecnología nacional con las implicacio 

ntls econ6micas y políticas innerentes a tal fenómeno. 

"La situación de dependencia en que se encuentra México en 

lo que respecta a la tecnología farmacéutica extranjera tie 

na como efecto importante el hecho de que es muy escasa la 

investigaci6n que se realiza sobre enfermedades locales".24 

Por lo anteriormente asentado, los costos del sistema actual 

de transferencia de tecnología farmacéutica a los países sub 

deslIrrollados reflejan simplemente el modo oligopolístico —

de operación de las empresas en el ámbito internacional. 
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CAPITULO 6: LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES Y 

LA IliJUSITIA PAW.AC.:;UTICA 21i 

6.1. A:,==.= ,.S 

De forma paralela al significativo desarrollo de las cioncian 

químicas y de las ciencias biol6gicae -evento acaecido al -

rededor de los aloa 20's-, surge la trancnaciona-lizaci6n -

de la Industria farmacéutica. Las principales firmas origina 

rica de países capitalistas avanzados empiezan a instalar - 

subuidi:..riasiállende sus fronteras nacionales. 

Así, en Léxico, el primer antecedente en este sentido no tia 

nc con la instalaci6n de una filial del grupo Warner Lambert: 

La Campana, que inicia operaciones en 1917. 

De esa fecha en adelante la instalaci6n de transnacionales 

ha venido en au:_ento. 

Sin embarco la aparición de filiales de las empresas farmacéu 

ticas extranjeras rlds importantes so da en México en la déca 

da de los silos 30's, con el arribo a nuestro pais de la Bayer, 

Sterling DrUgt  Richter, Johnson & Johnson y'el Grupo Roussel 

entre otras. 

De 1940 a 1949 se establecieron en México 18 empresas fama 

céuticas; en tanto que de 1950 a 1959 se instalaron 48, de 

1960 a 196911 73 y en 1980,61. 

En los anos 40's y 50's se encontraban en Léxico subsidiarias 

de las principales firmas farmacéuticas de los paises capita 

listas avanzados, realizando actividades propias de esa in-

dustria e gran escala. 

"Desde 1960 el mercado ha seguido creciendo répid.amente. 
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Ein embargo, ha tenido lugar una gran reducción signifioati 

va en el ndmero da productos verdaderamente nuevos, on parte 

por haberse agotado muchas de las pooibilidades que brinda 

el nivel presente de conocimientos ciontíficos y en parte 

por los rigurosos controles establecidos por los gobiernos 

de los países innovadores más importantes sobre la experimen 

tacidn y el mercado do Medicamentos. 2n cambio, ha tenido —

lugar un marcado proceso de diferenciación do productos, a 

petir de substancias conocidas y elevados gastos do promoción 

y publicidad"2. 

A la fecha, y prtcticamento desde sus inicios, la industria 

farmacéutica en México ha estado dominada por el capital ex 

tranjero; no obstante la producción farmacéutica ha registra 

do variaciones: "la proCucci6n bruta do la Industria Farma—

céutica, en términos do precios do 1960, se incrementó en un 

117 por ciento en la primera mitad de la década de los cesen 

ta , decreciendo el aumento on la segunda mitad a 41 por cien 

to. ilsta desaceleraci6n continuó de 1970 o 1975 con un incre 

monto de s6lo 32 por ciento; tan sólo una cuarta parto del 

porcent•.:je de incremento registrado do 1960 a 1965. En gane 

ral, el crecimiento medio anual del producto bruto on tórmi 

nos reales fue do 9.8 por ciento paro el periodo 1960-1975, 

y el 11.2 por ciento en términos de valor agregado. 21 croci 

miento de la industria farmacéutica fue do aproximadamonto 

uno por ciento más que la industria manufacturor1J en general"3  

La cormecializaci6n en Uxico de loo manufacturas farmacóuti 

C32 Sé vi6 incrementada siGnficGtivamente durante la década 
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de los aaos 60's alcanzando una tasa media anual de creci-

miento do 10.5 por ciento. 21s importante destacar que en -

1959 había en México 75 empresas transnacionales do la in-

dustria farmacéutica, un t..nto que hacia 1970 el ndrnoro de 

transnacionales ascendía a 150. 

La tase del 10.5 de crecimiento anual de los afios 60'e, de-

crece de la dIcada de los 70's a 1J de los 80's a 7.64 por 

ciento; por lo que se deduce que las ventas se doblan cada 

7 ar,os en promedio. 

"Hasta 1957 la principal forma de expansión fue el estable-

cimiento de nuevas plantas. pin cambio, durante el periodo -

de 1957 a 1968 los empresas prefirieron adquirir plantas ya 

existentes. De una muestra de 15 subsidiarias establecidas 

durante ese periodo, 5 eran nu;:vas plantas, 8 fueron empre-

sas mexicanas adquiridas, y una fue el resultado de una fu-

sión; la información acerca de la otra no ea conocida"4  

La indutria farmacéutica opera en la actualidad ante la sitos 

ción de salud e infraestructura médica que se sernla en los 

siguientes puntos: 

1.- Casi 30 millones de mexicanos se encuentran el margen de 

los sistemas de salud. 

2.- Existen cerca do 17 mil Médicos desempleados y subemplea 

dos. 

3.- Existe una exagerada concentración de Médicos en las prin 

cipales ciudades de la Repdblica y carencia de servicios md-

dos al interior do la misma. En las zonas rurales de Oaxaca, 

por citar solo un ejemplo, para cada 8 mil habituntea exiate 
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ar. s6lo médico; mientras que el 80 por ciento de lu totalidad 

de éstos so concentre en le capital del Estado y en las prin 

cipales cabeceras de los diferentes distritos. 

4.- La medicina institucional está diseñada y dirigida al -

mantenimiento de la fuerza de trabajo procurando reintegrar 

la lo más pronto a la producción en condiciones que pueda -

ser explotada nuevamente. 

5.- Predominio absoluto do la medicine curativa frente a la 

preventiva; toda vez que la primero reporta utilidades mien 

tras que le medicina preventiva significo erouciones y no 

inversi6.1 recuperable a corto plazo. 

6.- 2xagerada comercialización de la actividad médica. En el 

ceso de le medicina privad., elevados honorarios médicos por 

cencepto de consulta; fendmeno.que ha traido aparejado una 

creciente automedicacidn por parte del enfermo que se revier 

te en detrimento de su salud. 

7.- U° e:dsten mecanim.ios que impidan a los laboratorios pro 

ductores de medicamentos el elevar injustificadamente los -

precios de sus productos. 

A mediw.los de 1980, empleando a 37 mil trabajadores en todo 

31 pais, operan en !Axico 621 laboratorios de productos qui 

mico-farr-acéuticos de los cuales 495 (el 80 por ciento) son 

transnacionales que controlan ventas de más del 90 por ciento 

del total de las mismas, con un volúmen aproximado de 20 mil 

productos. 

90 por ciento del gasto destinado a la investigaci6n que po 

dria contribuir al desarrollo tecnológico del pais, es inver 
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tido en el país de origen de las transnacionales: "los países 

en desurrollo dependen casi enteramente de las empresas far 

macluticas transnacionales para le trunsferencia de tecnolo 

gía, principalmente mediante inversiones directas en insta—

laciones y servicios controlados desde el extranjero y, en 

un mcror grado, la importación de licencias e ingredientes 

activos y están aumentando la producción y distribución en 
4-1,1  

los países en desarrollo de productos químicos que reflejan 

necesidades y condiciones del mundo desarrollc.do" 5 

Durante 1979, la industria químico—farmacdutica en México, 

alcanz6 ventas de mil millones de pesos. A finales de eso —

misto afIo el total de farmacias que comercializaban sus pro 

duetos era de 12.500 y, en ocasiones, el margen do ganancia 

es hasta de un 300 por ciento en determinl.dos productos. 

En México, como en la mayoría de los países subdesarrollados, 

la industria farmacdutica no satisface la demanda nacional 

de productos que efectivamente se reqUieren, ello en virtud 

de que dicha industria dirige su producción hacia aquellos 

medicamentos que les reditéen el méximo de ganancia al mar—

gen de cualquier otro interés. 

"La industrie químico—farmacéutica esté monopolizada en la 

actualidad por 40 empresas transnacionales, entre ellas noche, 

de Suiza, con 840 millones de dólares de ventas mundiales; 

Merck, de ¡EUU, con 670 millones de dólares; Heoschst, do —

Alemania Federal, con 497 millones; Ciba—Geigy, de Suiza,con 

492 millones do dólares; American 'Home Producto, do 2111U, con 

479 millones; Lilly, de L'EUU, con ventee mundiales de 421 — 
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millones de d6lares; Aterling, de 2jUU, 428 millones; Pfizer, 

do 2EUU, con 416 millones de dólares; Warner-Lambert, también 

do 22UU, con 408 millones y Sandoz, de Suiza, con 346 millo 

nes"6 

El control que la industria químico-farmacéutica ejerce so-

bre todo el sistema de producción, es absoluto: materias pri 

mas, insumos, patentes, tecnología, etc. Dicho control ha -

impedido que surja algdn fabricante local toda vez que esta 

ría condenado al fracaso econ6mico ante la imponente compe-

tencia a la.que so enfrentaría con las transnacionales. 

De las uproxirudamente 25 mil nu.rcas registradas en México, 

el 75 por ciento de las ventas totales se centran en 2 mil 

productos; y de éstos dnicamente 196 son producidos por em-

presas mexicanas. Loa laboratorios nacionales participan sólo 

del 1.5 por ciento de las ventas totales, entre los 25 mil 

productos registrados muchas de las f6rmulas se replican -

sobre todo en antibióticos. 
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6.2.- ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PAEMACEUTICA EN M211C0 

En un endliele do notan periodfaticnel  sobre aspectos diver 

1103 de le industrio farmacéutica ee observa que en el sector 

químico-farmacéutica intervienen elementos de diverso tipo 

que le imprimen algunas carecterietioes que lo singularizan 

respecto a otros sectores productivos. 

En primer término se puede eehalar que la industria farma-

céutica en México padece de una gran dependencia externa. 

Por una parte, pees a qua existen 617 laboratorios (registra 

dos en la Cémare Nacional de le Industria de Laboratorios - 

Quimico-Farmacduticce én 1978), 144 empresas con capital: ma 

yoriterio extranjero controlan rufa del 90 por ciento de las 

ventas totales. De éstas dltimee, 40 controlaron en 1977 -

aproximadamente 68 por ciento del mercado nacional. Ello da 

una idea de la poca influencia que el capital nacional tie-

ne en el sector. Por otro ledo, la tecnologfe, les marcas y 

patentes de le gran mayoría de los medicamentos existentes 

en el,pafs, pertenecen a las trenenacionalee. 

En segundo lugar estén las peculiaridades del mercado. Se -

considera que existen 12 mercados terapéuticos y que cada -

laboratorio puede participar en uno o varios de estos merca 

dos En ceda mercado hay una gran cantidad de productos que 

supuestamente sirven para tratar el mismo padecimiento. 

dei pues, le venta depende del férmaco que prescriba el mé-

dico. 

Lo anterior ha propiciado que loe laboratorios establezcan 
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una compotencia comercial entre 'non mismos, manejada a -
través de la publicidad. El fabricante tiene qua convencer 
al médico de que su producto es el mejor, y cato lo logra -

motivándolo con el uso de las técnicas habituales de la pu-

blicidad, pero fundamentalmente por medio de visitadores mé 

Bicos (el final de date capitulo se analiza •1 papel d• la 

publicidad y propaganda médica). Bate hecho adeude de que -
encarece el precio de los medicamentos, propicia una gran - 

diversificacién de marcas. Las estimaciones más recientes -

hablan de 12'mil medicamentos, pero el cuadro básico del -

=SS, por ejemplo, no llega a 600 fármacos. 

El tercer elemento concurrente es la comercialización. 

Las medicinas roe distribuyen a través de intermediarios, «R. 

tre los cuales seis de ellos distribuyen el 75 por ciento -

de la producción farmacéutica. 

Loa principales mayoristas con ventas estimadas en 1979 (en 

millones de pesos) son los eiguientes: 

Casa Autrey, S.A. 	2000 

Nacional de Drogas, S.A. 	 1400 

Casa Marzan 	 800 
- . 

Proveedora de Medicamentos 	500 

El Unix 	 500 

Medicinas California 	400 

TOTAL 	 5600 

Estos mayoristas distribuyen los productos farmacéuticos e 

un total de casi 10 mil farmacias. 
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A raíz de le primera devaluación de nuestra moneda en la -

década de loa 70's, el irracional comportamiento de le in-

dustria farmacéutica ha llegado a niveles que van más allá 

de todo lo conocido en el país. El efecto que tuvieron en -

la economía nacional loe desequilibrios económicos externo! 

también se reflejó en el sector químico-farmacéutico. 

Sin embargo, si se analiza el comportamiento de loe precios 

de los medicamentos desde agosto de 1976, se comprueba que 

en ningdn otro sector han existido irregularidades como las 

que presenta este rama. 

En los primeros días de septiembre de 1976, lee autoridades 

de lo Secretaría de Comercio denunciaron aumentos de hasta 

el 60 por ciento en algunos fármacos, así como ocultamien-

to y compras especulativas. El 27 de septiembre de ese mis-

mo arlo se autorizó un aumento de sólo el 10 por ciento en 

esos productos. Posteriormente, en enero de 1977, la prensa 

informó de alzas que en algunos casos llegaban hasta el -

200 por ciento. 111 24 de marzo de 1977 le Cdmara Nacional 

de la Industria de Laboratorios Químico-Farmacéuticos, enu 

ció que se reducirían "de inmediato" los precios •vigentes` 

de 100 medicamentos, en porcentajes que fluctuaban del 10 al 

15 por ciento, en virtud "deUa perticipacidá de la industria 

en las politica, econdmices del gobiernoo.sei como en la -

Alianza para la Producción". No obstante, diversos especia-

listas coincidieron en 'sainar que los fármacos rebajados - 

no eran los de uso mds oomdn. 



Desde entonces hasta esta fcchJ la elevación do precios sin 

causa Justificada, ha sido unn práctica comdn. 

Una de las caracterSeticas más significativas de la estruc-

tura de la industria farmacéutica mcxícans -como hemos deja 

do asentado-, es su carácter dependiente: tonto a nivel de 

la tecnologia como de las inversiones extranjeras; sin embar 

go dicha induatrit be alcanzado un considerable nivel de • 

desarrollo en le producción de materias primas y de productos 

terminados. 

«En 1975 la industria químico-farmacdutica participó con 

0.4 por ciento en el producto interno bruto del país, con -

1.7 por ciento del valor agregado de la industria manufectu 

rara y con 18 por ciento en el valor agregsdo de la industria 

químico, de caucho y plástico... La industria farmacéutica 

estaba integrada en 1971 por 443 establecimientos, además de 

70 unidades auxiliares cuya actividad no ee propiamente in-

dustrial. lié ocupación media fue de 72.3 personas por plan-

ta, con un total de 32,036 empleados. p.,,yalikr de la produc 

ción bruta fue de 6,363 millones de pesos y el valor agre-

gado repreeent6 45.6 por ciento de esta cantidad. 

En cuanto e la concentración económica, puede observarme -

que 209 establecimientos, 47 por ciento del total, tensan -

15 o menos de 15 empleados y solamente 11 ocupaban mds de -

500 personas. Be decir, existe un elevado námero de pequeños 

laboratorios, prdoticumente de tipo familiar (SIC IX Censo 

Industrial, México 1973). Pudo 47 por ciento do los labora-

torios produjo sólo 2.9 por ciento del valor de la producción 
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bruta total. 

Una buena porte do las empresas dedicadas e la farmacéutica 

no puede ser considerada como industria de la tranaformacién, 

pues solo se limita a mezclar soluciones, fabricar pastillas 

o empaquetar. Otras empresas revenden los artículos produci 

dos por loe grandes laboratorios, con nombre, envase y eti-

quetas diferentes. 

La concentración geográfica de esta indeatria presenta el 

siguiente panorama: en el Distrito Federal y en el Estado 

de México se localiza el 81 por ciento de los establecimien 

tos, 90.4 por ciento del personal ocupado y 93.3 porciento 

de la producción bruta. En tanto que en el resto del país -

se encuentran 84 establecientos (19 $) ocupando e 3,060 em 

pisados; con una producción bruta de cerca de 500 millones 

de pesos. 

Le industria farmacéutica aparenta ser poco intensiva en ma 

no de obra, ya que loe costos laborales de fabricación absor 

ben menos de 10 por ciento del valor de venta de la produc-

ción. gin embargo, hay una alta participación de los gastos 

de promoción, distribución y administración, que son rubros 

intensivos en el uso de mano de obra.° 

Respecto e las patentes, cabe destacar que en México cerca 

del 90 por ciento de éstas son propiedad de les transnacio-

nales. Ante esta situación en el 'Ro de 1976, el gobierno -

Federal expidió la Ley de Invenciones y Zarcas que admite -

sólo el otorgamiento do certifioadoo de invención en el sec 

tor farmacéutico. Los certificados aseguran e le empresa - 
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propietaria un pago junto cuando una empresa competidora 

pretenda usar su patente, pero no le da una posicidn monopo 

listice en su uso. 

Sin embargo "los plenos efectos de esa ley no se observarán 

dentro del sexenio 1976-1982, ya que los patentes expedidos 

hasta prIncipios de 1976 continuarán vigentes durante dios 

lelos. No obstante, le posibilidad de que empresas competido 

rae exijan una licencia obligatoria o que el Estado conceda 

una licencie de interés pdblioo de acuerdo con las nuevas —

reglas, hace prever que el obatdculo que normalmente han ro 

presentado las patentes sera muy inferior al del pasado y —

su efecto ird en descenso"3  

COMERCIO EXTERNO DE LA INDUSTRIA PARMACEUTICA MEXICANA 

Con relación al comercio externo de la Industria farmacduti 

ca mexicana, debe destacase el hecho de que les cifras de 

las exportaciones de productos farmacduticos aparecen como 

superiores a las cifras de importación; empero habría 9,9_7 

sumarse, a las importaciones de medicamentos terminados, las 

importaciones de materias primas y productos intermedios, 

así como de le maquinaria y equipo entre otros conceptos; pa 

re concluir que la situación es a la inversa: les importecio 

nes superan a las exportaciones. 

"Con frecuenoia se utilizan cifras de importaciones y expor 

taciones de fdrmacoe para seCalar que la industrie fermactu 

tico contribuye favorablemente a la balanza comercial del —

país. Así, por ejemplo, un análisis reciente del sector se— 
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Bale que las exportaciones de productos farmacéuticos c=e-

ciaron en 1974 a una teas superior a las importecionee, y -

que mientras el valor de las primeras peso de 210 a 260 mi-

llones de pesos, el valor de lee segundas descendió de 128 

a 122 millenoe, lo que significó una mejora en el aeldo co 

marcial favorable de la industrie, que pasó do 8.2 millones 

de pesoe en 1973 a 139 millones en 1974. 

El problema de cifras como éstas ea que esconden 99 % del -

problema. Si a lee importaciones de medicamentos terminados 

agregomos leo de materias primas y productos intermedios -

farmacéuticos, y las de maquinaria y equipo, la situación 

cambia radicalmente. Por. desgracia, los datos no estén die 

ponibles, ya que las estadísticas registren las importacio-

nes de materias primas, dentro do grupos muy diversos de ,frac 

°iones arancelarias. Lo mismo sucede con las importaciones 

de equipo. Por ello si se pretende tener una idea clara de 

la "contribución" de la industrio farmacéutica e le balanza 

comercial, es necesario seguir un camino diferente: examinar 

les cifres de importaciones y exportaciones de les empresas 

que operan en la rama."4  

En un anAlisis detallado de les 40 empresas más importantes 

del sector farmacéutico (ver cuadro No. 1), realizado por -

Mauricio de ■aria y Cempos5  en 1977; se destacan los siguila 

tes aspectos respecto a la naturaleza del comercio exterior 

de dichas empresas: 

a) En el periodo 1970-1975, las 40 empresas realizaron expor 

'Guiones *ascendentes que pasaron de 192.8 millones de pesos 
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en 1975, lo que significa exportaciones anuales promedio de 

357 millones de pesos y una tase de creciesinto de 19 por - 

diento. 	 4' 

b) Las importaciones, sin embargo, se incrementaron a una -

tase de 17 pesando de 693.5 millones de pesos en 1970 e -

1491.5 millones en 1975, lo que signific6 importaciones anua 

los promedio de 979 millones de pesos. 
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e) El saldo comercial de lee 40 empresaa fue, por tanto, — 

crecientomente deficitario, pasando do 501 millones de ddfl 

cit en 1973 a 1,035 millones en 1975, lo que significa que 

se ha duplicado en cinco años. 

d) Conviene destacar que tonto las importaciones cuanto las 

exportacionee eetdn concentradas en esas 40 empresas en for 

ma mds que proporcional e su participación en el mercado. 

El cardator oligopolfstico del mercado farmacéutico quede -

demostrado a partir del saliste de 4 indicadores bdsicoss 

1.- Le concentración de la producción 

2.- Elevados mdgenes de utilidad 

3.- Capacidad -de las grandes empresas- pera efectuar dis-

criminaciones de precios y para cargar precios mds altos -

que el resto de las empresas. 

4.- Fuertes gastos de comercialización. 

Como vimos en el capitulo anterior, le totalidad de estudios 

sobre le Industria Parmeodutica coinciden en sefialar diferen 

cine de precios entre distintos paises; toda ves que el hecho 

de que una sigma empresa venda el mismo medicamento a precios 

muy variado* mesón el pais de que se trate, es une prdotios 

cegada. "Los grandes productores farmacéutico. mundiales ara 

mentan que ello se debe a diferencias en los costos de las 

materias primas, en las escalas de producoión y en las pról 

ticas de promoción. 

Sin embargo, estas argumentos no pueden sostenerse. Las metí 

rías priman son casi siempre suministradas por las empreSso 



matrices a sus filiales, por lo que no so justifica =de que 

pequeBas diferencias por gastos de situación (fletes, segu-

ros, gastos de manojo aduanal, etcltera). 

Las economías de escala no son importantes en la formulación. 

La mojos prueba de ello es que hasta en patees de mercado 

reduoido sueles establecerse filiales de lea grandes empre-

sas mundiales. 

Las prdotiemo de promoción y publicidad tampoco suelen variar 

mucho entre paises. 

En cambio, no hay duda de que en los países en desarrollo -

el precio do la mano de obra es muy inferior, edn aceptando 

una menor productividad por hora hombre. Por tanto, no se -

explican en términos de costos de producción y gastos de ven 

te las enormes diferencias de los precios de los medicamentos. 

La industria farmacéutica carga precios muy diferentes eegdn 

que los productos se venden con marcas (principalmente por 

las grandes empresas) o con sus nombres farmacológicos gene 

ricos. 	El efecto que tienen loe medicamentos identificados 

con marcas y nombres comerciales (independientemente de que 

so hallen protegidos o no por patentes) es tan fuerte que -

las grandes corporaciones farmacóuticas pueden cargey_sual-

quier precio que el mercado aguante. s mds, en el caso de 

muchos productos, la marca y el nombro comercial prolongan 

indefinidamente loe efectos monopolísticos que entrala la 

patente durante su vigencia. En estas circunstancias, loe -

precios guardan muy poca relación con los costos de producción, 
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por lo que las empresas farmacéuticas nacionales, con nom-

bres y marcas menos conocidos, difícilmente pueden competir 

en términos equiparables s pesar de contar con medicamentos 

iguales más baratos. 

Do ahí el grande clamor que ha habido en México entre las 

subsidiarias de laboratorios extranjeros por la nueve Ley 

de Invenoiones y Marcas, que además do sustituir las peten 

tes por los certificados de invención en el sector farmaclu 

tico, y establecer la discutible obligación de asociar lea 

mercas extranjeras a mexicanas, da facultades a le Secretaría 

del Patrimonio y Fomento Industrial para eliminar las marcas 

en productos de interde nacional y exigir la venta por nom-

bres genéricos."6 

La estructura del mercado de la industria farmacéutica que - 

prevalece en el país genera una serie de efectos indeseables 

para la economía nacional, entre los que conviene seZaler, -

por ejemplo, el hecho de que a consecuencia de los altos ni-

veles de sobreprecios en las importaciones de materias primas 

que realizan las tranenacionalee, se lleve e cabo una salida 

injustificada que podría estimaras coneervadoramente en 500 

millones de pesos anualmente7; fenómeno que incide en la die 

minución de utilidades repartibles e loe trabajadores. 

El control que ejercen las transnacionales sobre materias -

primas y la vigencia de patentes que intervienen en la elabo 

recién de productos qufmicoav han sido el principal obstáculo 

para el surjimiento de fabricantes locales. 

Por dltimo debe subrayares lo nociva presión publicitario que 

loe laboratorios farmacéuticos ejercen sobre loe Médicos. 
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6.2.2. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE PRODUCTOS PARMACZUTICOS EN METICO 

Al interior de este capítulo se entiende por propaganda: 

"La difusión de la ideología dominante, la sustituoién del 

andlisis y la objetividad por la imdgen y la subjetividad"¡ 

en tanto que por publicidad s• entiende: "el conjunto de téo 

nicas y medios de comunicación dirigidos • atraer la atención 

del pdblioo hacia •1 consumo de d•trminados bienes o la 

lizacien de ciertos servicios"2  

Loe recursos económicos dedicados a la promoción publicitaria 

de los artículos farmacéuticos rebasan los costos del propio 

articulo "Aunque varían de empresa a empresa, e incluso de 

producto a producto en una misma firma, en término° genera-

les puede afirmarse que loa gastos de mercadotecnia (ventas, 

publicidad y promocidn de ventas) son muy superiores al mis 

mo costo de producción, llegando e representar hasta el do-

ble o el triple • inolunov mucho mds en loe casos de nuevos 

productos o presenteciones4 'campanas especiales"3  
La mercadotecnia empleada por cada empresa adn cuando presen 

te semejanzas estrechas, varía de una a otra conforme el tipo 

de producto que el laboratorio fabrique. No obstante pueden 

reconocerse 4 elementos bdsiooa utilizados en la publicidad 

y promocién de sus artículos, 

1.- Agentes propagandistas llamado. "visitadores médicos" que 

se identifican como representantes de los laboratorios. 

2.- El empleo de mueatras médicas y nbsequios diversos que 

aluden a determinado producto farmacéutico. 
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3.- Las llemadae"literaturas exclusivas pare Sádicos" y -

otros Impresos conocidos como "Ayudas Visuales". Una diferen 

cia sntrAplas "literaturas" y las "Ayudas visuales" ooneiste 

en que la primera le es dejada al Médico en tonto que la -

ayuda visual no. Lo anterior obedece a que el "mensaje" im-

preso en la ayuda visual contiene información no autorizada 

por las autoridades sanitarias. 

4.- Revistas especializadas y otros impresos que, con ropa-

je de científicos, ocultan la intención propagandística de 

determinado producto. 

El sistema promocional de loa laboratorios quimico-farmacéu 

ticos que operan en México gira en torno a las funciones del 

Departamento de mercadotecnia. Dichas funciones dependen de 

lee ceracterfaticae del mercado al que e• abocan; mei, si -

una empresa participa en distintos remas del mercado, exis-

tirán área:: especificas de publicidad para ceda grupo de pro 

duetos. 

Es comdn que las empresas trananacianales trasplanten al os 

quema organizativo de :su caes matriz a pum filiales: "Así te 

namoz que a cada sección o departamento de la filial "nació 

nal", corresponde una regional, la cual esté subordinada a 

la mundial. Por ejemplo, la 'Dirección Médica' de México o 

Colombia tienen la supervisión profesional -adiada de sus —

nexos administrativos por la cadena jerárquica mexicana- de 

una dirección Mica Regional para América Latina, la qua -

sigue al pie do la letra los lineamientos establecidos por 

la Dirección Médica de la cesa Matriz; y lo mismo sucede con 
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las áreas de entrenamiento, Promoción, &tater*, con lo que 
asegura una eficacia similar en todas y cada una de leo ¿reas 

de trabajo y se eliminan en gran medida las dificultades de 

adaptación al trasladar personal de una planta e otra, Duna 
so de diferentes países, puesto que -sin menospreciar las pe 
culdaridades de cada mercado- el vendedor, el publicista el 

aeginletrador, el obrero mexicano, reciba un entrenamientos. 

¡y es constantemente supervisado en su apego a los 'sistemas 

y procedimientos' fijados¡- idéntico al de Venezuela, Espeta 
o Brasil, de acuerdo a manuales iddntioes impartidos por los 

mismos profesores. De esta manera se obtiene, ademds.de las 
reducciones en costos y la estandarización del trabajo, una 
'conciencia corporativa', que facilita la integración de re 

saltados en !uncida de la Trananaolonal como una sola supra 

as y no como unidad.. independientes entre sí"! 

Este tranaplante de organinaoión genera grandes gestos que 

corren e cargo de la empresa filial. 	• 
En recientes dooleracioneo por parte del Presidente de la -

Cámara de Laboratorios Químico-Farmacéuticoe de la Repdblica 

Mexicana, se dejó establecido que el 30 por ciento del total 

de precios al pdblioo de los fdreiscos, corresponde a investí 

gación y difusión científica de éstos. De dicho 30 por ciento 

la mitad se dedica e publicidad y promoción de ventas; en -

tanto que el 15 por ciento restante se dedica al "control de 

calidad" y par' al exterior por ennceptas diversoa5. 

Volviendo slandlisis de los elamntos de que se valen los la 

boratorios químico-farmacduticoe para le promoción de sus 
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productos, cebe destacar como factor leve les eetrategiss 

hnbilitadeo por el departamento d3 Vent»; en el cual juega 

un papel determinante la labor del vieitador médico. Estos -
agentes de ventas desarrollan actividades similares en loe 

dietintoe laboratorios: 

1.- Entrevistes con Mddicoe, ya sea en aun consultorios par 
ticualea o lp¿hospitales, sanatorios y clínicas tanto priva 

dos como de dependencias oficiales (IMSS,ISSSTR, Haciende, 

PEMEX, etc.). 

2.- Visitas a todo tipo de farmacias (tanto a aquellas abier 

tes a todo tipo de pdblioo, como e aquellas de yentes rIstrin 

sitias para derechohabientes . de dependencias gubernamentales, 

o de °Unica:, particulares, etc.). 

3.— Venta directa a distribuidores mayoristas, farmacias, -

Médicos particulares; asf como cobranzas de dichas ventas. 

Respecto al punto ndmero uno, la Uncida del representante 

de laboratorios en su entrevista con loe Médicos, consiste 

en efectuar propaganda de sus productos haciendo valer el -

entrenamiento previamente recibido. Por lo general el entre 

namiento que le empresa da al representantess realiza en -

un tiempo promedio de mee y medio; lapso en el cual el agen 

te propagandista, es decir el futuro agente propagandista, 

conoce las propiedades terapéuticas de loe productos que pos 

teriormente promocionaré. 

Aef »lamo, durante el curso,el futuro representante conoce 

algunas caracterfetican de la empresa e la que se ha integra 

do ; esperando con a11,:, qua e1 trabajador genere conciencia 
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de pertenencia grupal, de aolidaridád hacia la empresa en-

tre otros aspectos de aparente nimiedad tales como entona-

cien de la voz frente al Médico y tipo do comportamiento en 

el conauatorio que debe observar el propagandista. 

*La temática de loe curaos -impartidos por miembros del de-

partamento especializado, el 'director mddioo', supervisores 

de ventas, ezpertoa, en administración, promoción y »croado-

tecnia, entre otros- (Anota generalemente des 

-Nociones de anatomía, fisiología, patología (en general lo 

que se les llaman 'bases médicas*); 

- Visitan dirigidagra plantas e instalaciones 

• Sistemas y procedimientos administrativos (manejo de pape 

leria, políticas internas); 

- Características de loe productos que van a vender (indica-

ciones, dosificación, competencia, etcétera); 

- Técnicas de mercadeo (promooi6n en farmacias y autoservi-

cios, exhibición de cartulinas y colocación de productos en 

estantes, etcétera; y, lo más importante: 

- Prácticas de entrevistas con los médicos (manejo de argu-

mentos de ventas; uso de muestras, literaturas y "ayudas"; 

respuestas a objeciones; memorisacién y aplicación de las en 

trevistas emodeloqw5  

La selección do personal que realizan loa laboratorios qviimi 

co-farmacéuticoe para que ingreaen a su departamento de ven 

tes a formar parte 	in cuadrilla de visitadores médicos, 

presenta las siguieataa caxecterfsticas meada encuesta6 efeo 

tuada entre 21 	^-3 	¿:, torios más importantes del paf** 
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1.- Escolaridad: ningdn laboratorio aceptaba personal para 

estos puestos con menor educación formal qua el bachillera-

to. Tres exigían el menos doe anos de estudios de medicina 

o química, y uno ya terminados. 

2.- Edad: la edad máxima pare la primera oontrataoidn era -

de 35 apios en once empresas, 30 en tres, 25, 32. y 40 en uno, 

y el reato no respondió. 

3.- Experiencias más del 60 por ciento no lo exigís, pues la 

empresa proporcionaba el entrenamiento. 

4.- Aprobación de pruebas "psicométricee" y de opacidad, de 

exámenes módicos; entrevistas personales, estudios •ooioeco 

ndmicoe, de expresión oral, inveatigacidn de antecedentes -

laborales y personales, etcétera. 

5.- Resultado aprobatorio en los cursos de entrenamiento. 

Una vez que el trabajador ha sido seleccionado en bese a los 

criterios •etaladoe, y despude de aprobar el curso e entre 

namiento; inicia propiamente la labor de ventas para la cual 

fue contratado. 

El agente de ventas es sometido a diversos controles por par 

te de la empresa que pueden ser sintetizados en los siguiera 

tes puntos: 

1.- Cuota de médico» visitados por dfa (generalmente entre 

10 y 12) 

2.- Cantidad especifica de "tranafers" (productos faltantes 

en las farmacias que se reportan el mayorista para ser sur-

tidos) por semana. 

3.- Cuota de ventee mensuales. 
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4.— Inventario mensual de muestres médicas. 

5.— Control de la calidad de sus entrevistas (por medio de 

un supervisor que emite un reporte al laboratorio). 

6.— Exámenes periódicos de conocimientos sobro loe productos 

que promueve y sobre aspectos generales de anatomía, fisio—

logía y patología. 

En ocasiones el control sobre el visitador médico se reali—

za incluso al interior de su domicilio, donde periódicamen—

te y sin aviso previo se presenta un supervisor a hacer re—

cuentos físicos de les muestras médicas, o bien realiza ar—

queos del efectivo cobrado, etc. 

"Como medida de la rama, cede supervisor controle el trabajo 

de siete u ocho representantes, y a su vez esté bajo la vid 

lancie del gerente divisional, o de le zona, hasta llegar a 

los funcionarios locales mds altos que, en la mayoría de los 
laboratorios químico—farmacéuticos, deben reportar y juatifi 

mar sus acciones —como se ha visto— ente el gerente de área 

que reside en el exterior y eatd bajo el mandato y sujeto a 

le evaluación  de la casa metriz"7  
En suero de 1982, el promedio de salarios que pageben loe —

10 laboratorios más importantes a sus agentes propagendfstes 

era de 16,000.00 en el D.r., sin incluir gratificaciones que 

por concepto de ceberturs de ventas y otras prestaciones pe 

gen algunas empresas. 

Eh el interior de la Repdblica loe laboratorios farmacéuticos 

pagan salarios mayores que en el D.F. en virtud de un mis al 

to costo de le vida; por ejemplo en sonso fronterizas como 



Tijuana, Cd. Juárez, Mexicali, etc. 

Además del salario propianento dicho, loa laboratorios otor 

gane loo propagandistas diversos incentivos tales como auto 

móvil (que puede ser financiado o dnicamente en calidad de' 

prdstamo), gasolina y gestos de mantenimiento; seguro de -

vida, seguro contra accidentes, etc. 

Be prdollua com4n que en fechas de signifioaci6n motiva pa 

re el trabajador (algdn aniversario) reciba obsequios de -

parte de la Empresa. Así mismo cuando algdn agente ha reba-

sado la cosita de ventas fijada por la compagia, éste recibe 

un "regalo" frente a sus campanero,: 

"Sin embargo sin negar que aquellas (lec prestaciones) sis 

niflcan una adieten al ingreso total del trabajador de ven-

tas de loe laboratorios químico-farmacéuticos, las razones 

por las que otorgan no son de ninguna manera la generosidad 

o el altruismo; en primor lugar, la gran mayoría surgen de 

las necesidades de operación normal del negocio (serle vir-

tualmente imposible realizar ese tipo de trabajo sin autom6 

vil...); en segundo, además de que esos gastos permiten die 

minuir impuestos, a través de maniobras contables, todos son 

incorporados al costo de las modicinall  y recuperados por el 

mecanismo de los precios; y, en tercero, las medidas que se 

ostentan como decisión unilateral y voluntaria de las empre 

ses, tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus em 

pisados, son hábilmente manejadas con fines idaológicos. Es 

«e tienden a presentar una imagen de colaborecidu mutua, de 

sea relación de capital/trabajo libre de contradicciones ni 
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internas, ni externas, tratándose de transnacionales e.. 

hay un esfuerzo consciente (y continuo) de setas empresas -

por mitigar, o hacer desaparecer por completo las tendencias 

nacionalistas (y de posición do clase) que pudieran existir 

entre sus empleados, tratando de convencerlos de que perte-

neoen a un equipo, a una gran familia cuyos miembros (con la 

'casa matriz en la cdapide) se protegen y ayudan unos á otros 

sin importar el palo (o la clase social) de origen, y que -

lo que es bueno para la empresa es bueno para todos sus tse 

tajadores. Y lo consiguen en muchas ocasiones, a través de 

un entrenamiento preparado con gran cuidado, de incentivos 

monetc:ioe (o de otro tipo) y viajes a las matrices y de "pa 

ternalismo*, que llevan a cientos de 'empleados y edn obreros, 

a ostentar con orgullo el pertenecer a su •apresa"8  
Incentivado así, el agente propagandista realiza su mejor es 

tuerzo en convenoer e los médicos visitados de la "serie de 

bondades" que ofrece el producto por él promocionado. 

Por otra porte, el empleo de muestras médicas en la propagan 

da farmacéutica es una práctica totalmente extendida en el 

ámbito publicitario do loe laboratorios. 

Contrario a la opinión de quienes ven en la muestra médica 

un elemento que resta ventas toda vez que dicha muestra se 

obsequia, en dltima instancia, al paciente consumidor; la -

muestra módica ea un eficaz inatrumento promotor de venta. 

Al serle "obsequiada" el médico en repetidas visitas del ro 

presentante de determinado laboratorio, se esté generando en 

el profesionieta el hábito de prescripción. 



"111 hecho es que el renglón de *¡::,ude'.rals médicas* ocupa un 

lugar preponderante tanto en su :colación con loe catados fi 

nancieros de loe laboratorios químico-farmacduticos -por su 

importancia en loe costos- como en ol funcionamionto de todo 

el sistema de comercialización de dicha rama industrial. 

También en *ate aspecto, el peso relativo de loa costos de 

*muestras" varía mucho de una empresa a otra, pero estimamos 

que un promedio, para los laboratorios lideread alrededor del 

25 por ciento ea le cantidad de 'unidades/muestras', raspee 

to al total de 'unidades/vendidas', la que se reparte entre 

médicos mexicanos. Pero la proporción es mayor en caso de - 

produotos nuevos o en promoción especial, en donde la canta 

dad de muestras repartidas duplica y hasta triplica e las -

vendidas, Con cifras así, no es difícil entender que dote - 

es uno de loe principales factores que han impulsado a los 

precios al alza, pues es un gasto que se traslada al consu-

midor4  

Lipromoción publicitaria de productos,5~EaUticos basado 

en le distribución prácticamente indisériminada de mientras 

médicas, ha propiciado un comercio clandestino de éstas di-

timas; donde una bien planeada red de representantes visita 

dores, de médicos y de propietarios de farmacias; constituye 

el mercado negro de fármacos en detrimento del pdblico con-

sumidor, toda ves que las muestras médicas carecen de un ede 

ouado control de fechas de caducidad, de condiciouee de al-

macenamiento y otros tipos de precauciones que hacen llegar 

el producto el consumidor con un potencial dacio tóxico. 
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Sobre lee llamadas literaturas "exclusivas" pera Médicos, -

debemos destacar que éstas no son sino afiche* publicitarios 

con llamativos disellos,estructurados de manera tal que cen-

tran le atención del Médico en torno a inexistentes ventajas 

en el usó del producto que se promueve. 

En estos impresos es comdn advertir comparaciones entre la 

substancia farmacolégice promocionada y sus más cercanos -

competidores; huelga decir que en todos sentidos el producto 

promovido aparece con supuestas mdltiplea ventajas -y de to-

do tipo- sobre sus competidores en la tendenciosa compare-

cido que se le presenta al médico en las llamadas literatu-

ras. Pero, por el contrario, cuando es el producto competl, 

dor el que se promueve por medio de la literatura; las caree 

terfeticas terapéuticas de éste son 	ensalzadas en tanto 

las de aquel otro, que habían sido exaltadas, MI ahora mine 

migadas. 

Si se tratase, por ejemplo, de dos antibecterianoss ampicill 

na y Cloraofenicol, pongamos por casoo; la ampicilina saldrá 

victoriosa en todas las pruebas comparativas frente al clo-

ranfenicol cuando la literatura que ésto reporta haya sido 

impresa por laboratorios que producen fármacos a base de cm 

picilina. Y, por el contrario, cuando la literatura ha sido 

impresa por laboratorios productores de oloranfenicol, ésta 

dltiaa substancie aparecerá oon mdltiples ventajas sobre su 

competidor, la empicilinal en una igualmente manipulado cospe 

recién. 

En este sentido las llamadas literaturas "exclusivas" pera 
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módicos, inciden directamente en la desorientación en el dm 

bite de la presoripción por parte dul medico, en virtud de 

que éste es víctima de un material "bombardeo" publicitario 

de mensajes tendensiosos en el mejor do loa casos, y falsos 

en la mayoría de ellos. 

Reeulta paradójico al hecho de que en ocasionas la pieza de 

literatura que maneje el propagandista, ese mis cortos, que 
el produoto que promueve. 

"Sin intentar siquiera una estimación del desperdicio, pién 

cese por un momento en las decenas de productos que se lanp. 

san el mercado ano con apio y que tienen que ser apoyados por 

costoaas campanas promocionales en las que millones de mute 

tras módicas quedan indtiles -entren o no al mercado negro-

oonsidórense los cientos de miles de cartulinas y literaturas 

impresas con despliegue de lujo y que son arrojados a la ha 

aura sin que loe profesionales de la medicina las vean si--

quiere; las complicadas "ayudas" promocionales que son uti-

lizados dnicamente una o dos veces, y abandonadas para dar 

lugí; a otra nueva, de mucho mayor costo."" 

Con relación a las revistas especializadas so importante ha 

cer notar que.en sus artículoe, bajo un ropaje da pretendis 

do tratamiento científico, se halla oculta una bien estruc-

turada intención publicitaria. 

Loe productos que se anuncian en las revistas médicas, son 

los denominados "éticos", fdrmacee que requieren (teórica-

mente) prescripción médica pare ser euministrados. 

5 n México se enouentra dividido el mercado químico farmacéu 
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tico en dos grandes categorías de productos: "ético©" y"popu 
lates". 

Las diferencias entre ambos consisten en que los segundos -

pueden ser adquiridos sin receta médica y anunciados en los 

medios masivos -radio, prensa, televisión, cine, carteles-
en tanto que lbs primeros requieren de prescripción expedida 

por un profesionista de la medicina y su promoción debe li- 
mitarse a ellos, por medios especializados. 	Es práctica - 
comdn que las campanas comerciales de estos productos catón 

planeadas de manera similar a cualquier otro -con la difere, 

cia de que el destinatario de los mensajes cambia (pdblico 

en general contra módicos); es decir los lemas, los 'puntos 

de venta', las ilustraciones, se unifican para lograr mayor 

efecto de rsoordsción. 

'Así, las literaturas y ayudas, las piezas postales y anuncios 

en revistas "sólo para módicos" así como los comerciales de 

radio y el discurso de los visitadores, son diseRados y re-

dactados por expertos en comunicaciones, publicistas en mi.» 

ohas ocasiones con grados académicos en medicina, o supervi 

liados por alguno de ellos"11  

Segdn una encuesta realizada por la Universidad Autónoma Me 

tropolitanall en la cual fue confirmada la hipótesis de que 

existe una dsoisiva influencia de le industrie farmaciutioa 

sobre la prescripción m/dica, se obtuvieran los siguientes 

hallazgost 

1.- Un 95 por ciento de 	tzledicinas presoritas son tronena 

atonales. Su pr000r5 	juutificadm por los dootores 
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principalmente en términos de *efectividad", do la "confianza 

en ellas", de su "especificidad", y de su *economía" (7) 

Los médicos se don cuenta y se relacionan con los pro—

ductos por medio des a) representantes mddicoo, b) folletos 

de loe laboratorios o) literatura médica proporcionada por 

loe laboratorios d) por otros medios y f) por textos de far 

maoología. 

3.— El promedio de visitas diarias efectuadas por los repre 

'entente' médicos a los doctores fue de 1.09. 

4.— Entre los servicios preferidos por los doctores, como —

apoyo de los laboratorios a su práctica profesional se tie—

nes lo. Literatura mddioa proveída por los laboratorios; 2o. 

estudios especiales del,,producto realizados por las empresas 

farmacéuticas: y 3o. muestras :Míos. gratis. 

De seta estructura de comercialización de los productos far—

macéuticos pueden concluirse los siguientes puntoall 

a)E1 hecho de que haya una separacidn total de identidad en 

tre el comprador del medicamento y el médico que recomendé 

o receté el producto, implica que no hay sobre éste una pra 

ei6n directa para economizar ea el sentido normal de la pa—

labra. Adorada el hecho de que la mayoría de loe médicos no —

tenga suficiente información sobre los precios de las distin 

tse medicinas y se sientan obligados a recetar las que conmi 

deran de mejor calidad les impide tomer en cuenta criterios 

económicos. 

b) en vista de que quien adopta la decisidu es el m4dico 7 

no el comprador, la mayoría de loe esfuerzos de promoción 
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de los fabricantes se dirigen a persuadir a aquél para que 

recete medicamentos por nombres comerciales en vez de por 

nombres genéricos. 

c) Las medicinas tienen una demanda muy ineldatica. 

Puesto que satisfacen una necesidad inaplazable, un aumento 

en su precio tendrá pocos efectos en el consumo, cuyo nivel 

dependerá más bien de la naturaleza y de la intensidad de 

la enfarmedad que se pretende curar o provenir. 

d) La rapidez con que se producen los nuevos productos y las 

pequellas variaciones entre los existentes y los nombres nue 

vos, combinadas con una carencia deplorable de información 

oficial sobre los costos y la eficacia relativos de loe me 

dicamentos, han hecho que el cuerpo médico dependa casi ex 

clusivamente para su información de les propias empresas -

farmacéuticas. 

Como corolario do esto trabajo de Tesis se presenta, como 

anexo, un Programa Académico incorporado a la Curricula de 

estudios de la ENEP-Zaragoza dirigido a estudiantes del Sor. 

ego de la carrera de medicina; esperando con ello contribuir 

a contrarrestar la nociva influencia de la publicidad y pro 

pagando farmacéutica. 
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ANEXO I 

NOTA: 

El programa que como apéndice aqui se presente; ha sido el 

resultado del análisis de la situación que priva en el sec-

tor médico y, mei mismo, del panorama de salud nacional en 

el cual se instala le industria farmacéutica, en su mayoría 

transnacional. 

El programa referido se desarrolla actualmente durante un -

seo lectivo en el tercer ato de le cerrero de Médico Ciruje 

no en el Sistema de gnsenanza Modular de la ,Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales -Plantel Zaragoza-, ocupando una 

hora por semana• 

Con la implementación del seminario sobre industria farmacdu 

tics se espere que el estudiante de medicina advierta la -

serie de presiones publicitarias de que sord objeto (si aún 

no lo es) por parte de los laboratorios farmacéuticos; aspe 

rando que paralelamente e la toma de conciencia se genere la 

resistencia debida e dichas presiones con el dnico afán de 

beneficiar el paciente-consumidor de fármacos y no a los 12 

»ratono» productores. 

Con el desarrollo del programa que aqui se presenta se cope 

rs, *si mismo, habilitar al estudiante con el instrumental 

teórico-metodolégico de las ciencias sociales que baga po-

sible su aprebenaión cognoscitiva sobre le realidad socio-

económica y polLtioo-ideológica en la cual está inserto. 
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PIWS 	CI 011 

Seminario dn Induatriu Farmacéutico ha surgido -
cono derivación del Objetivo Terminal 3.0 del Upitulo IV de - , 
la Carrera: 

"3.0. Preacribir de una lintá bdoica loa medica-
mentor.: mts dtilcn on el manejo de loa pádocielientes 
mán frecuentJs, valorando lu prooentaci6n y vic 
adecuacos y loa rieuuos ietrogdnicou en ceda musa" 

Dicho Seminario pretende reforzar el critIrie du prscri.pción  -
por porte del Wdico con el eutuaio mintemutizouo Le la publici 
dad, y estructura do la Industrio PormocUtico en Utxico. 
¡otivo por el cual dcberó llevarse o cubo durante el tercer afo 
de la Carrera y poralellwent.:1 al 'curso de Formocolocie. 

Por otra pertc, as do reconocer lao faciliciudea que, tonto la 
Coordinación de la. Carrera de l¿edicine coro la Jefatura de la -
Sección de Hui:anidados, concedieron para la realización de esto 
nuevo Seilinario, 



INT!MIAJW:I011 

Hasta ahora, lo prIlar1J,c1::. 	.n• 	e 1.euieino no pro 

viene lo posibilidad de quo 	11';: 	del aluno sean 
dofornuuor, en el ejercicio yo 	pre:15n1  por informaci 

ón t,.:ndunciosa con fínal.'..f.aniw 

Loa laboratorios farmoc,Iuticos 	lira o (da impresionan 

ten ventas de prouuctoc de dudoso o nulo valor teropSutico y 
de elevado precio. ?enómJno que: deja al descubierto le crecien 
te desorientación en J. ámbito de la prescripción por parte -

del Uédico. 

Vel por ello que cada vez se hace más urz.Jnt:. preparar :jódicos 

con fórreos conocimientos de la Farmscoloaia; nncecida.. 
dada.lo acometida da los Civersoc lobaratorios pro.jucts 

ros de fórmicos que, movidos por interzsea comerciales, pr,sio 

non al profesioniSta por medio de insistentes y varieLlas for-
mas publicitarios (desde sutiles monsajes hasta precisas exi-

gencias) para quo prescriban deteyminado producto; gerizrando 

sof la nociva desorientación. 

acto práctica -la de prescribir fármacos innecesarios- repue-. 

cuto en lo salud y economía del oenformo-consumidorn. 

No bastará, eriporo, preparar al estudiante en el correcto ma-

nejo de leo diversas substancia:: (como scbemoc le venta ce -

realiza bajo nombres comerciales) se requiere, adorado, prepc-
ron al eatuaianto con clara conciencia do lo que significa la 
presión publicitaria proporcionándole °lamentos de análiais -
que lo permitan conocer las aolisticaaaa formar de perol:ación, 
de manipulación que, con variad,» "estilos" propagandísticos, 
instrumento ló Industria Farmscautica para lograr su finalidad: 

ol incremento de lea ventas. 

Tomando on cuento la anterior situación, ce ha.conciderado por 

tinentc reforzar los conocimientos de Farmacología del aluno 
con el cotudio de lo•Industria Farnacóuticc bajo un enfoque - 
aociolbaico; analizando el oriaen transnacional de esta Indua 
trin y los meconisnos y efectos de su pub/icidod. 
So espera, en todo caso, que tanto el análisis de los labora-

torios respecto a su posición en le economía mexicano, caí co 
ol estudio da sus mecaniomos propagandísticos fortalezcan 

el criterio do proscripción del profeoioniota. 
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lera. Unidad 

1.0. 	Desarrollo dul Capitali=o Honopoliutu 
1.1. 1 Surci:siento del Capitalismo 
1.1.1. .:iclaciones Sociales; de i*S-orlucci6n 
1.1.2. Concentración del iiinero y Lc'.iou de 

Producción. 

	

1.2. 	Capital en la Formación del Lonopolio 
::opro...ucci6n del capital 

1.2.2. rlusvslía 
1.2.3. In Plusvalía en la roznar:16n d Jopitol 

Ir:dual:riel y Comercial. 
1.2.4. Características del iionopolio 

	

1.3. 	Coerelaci6n: 1.:onopolio :jesorrollo Capita 
lista. 

1.3.1. 2,xportnei611 do Capital. 
1.3.2. licsarrollo dé loa monopolios 

2a. Unidad. 

2.0. Formas do Lonopolio 

	

2.1. 	La "S.A.", el Trast, el Cártel y la Cor- 
poración Transnacional. 

	

2.2. 	Características de la Corporación Trans- 
nacional. 

2.2.1. Relación Estriz-Gulnaidiaria 
2.2.2. La Corporación Trananabional como Grupo 

de Presión. 

2.2.3. Uepercuuionos en lo :conomia Uacional. 

3a. Unidad. 

3.0. La Industria Farmacduticd en Ldxlco 

3.1. Origen de la industria Farmacéutica 
3.2. CaracterSoticas Generales. 
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3.2.1. Cur&cti.r Trunnnacionul 	lu Induntria 

3.2.2. 2ntructuru olicopolfutica 

3.2.3. Tucnolol:fu de la Industria Furmactutica 

3.2.4. Lan.Principulen Co-r.pufilue en .txico 

3.2.5. Dintribucién del V.ercado Teruptutico 

4a. Unidud. 

4.0. Lu Publicidud de lu Induntria Purnuctutica 

4.1. 	Curéctur Co;:.urciUl 

4.1.14a Propugunda Impreco y lu i.r.u2stra Z.tdicu 

4.1.2.Forman de Persuasión 

4.1.3.J. Agente Publicitario. 



1.anipuleción 
Iwsposición da 
Patrorh:a do 
Conswo. Lodo de proauc-

ción capitalista 
Uonopolios (cor-
poración Tm:una 
cional) Indu- 
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A.- W! todo. 

Indepenl.iuntemntc de la corrclaci6n entrl lLs - 
uniduar.s que inteuLn este programa, ue puede ductueur como 
la p:.. te central del 3umina:io el estudio de lou Uivarro!: me 
ceniwor, propagendfaticos do' lou laboratorios furmacSuticou. 
Sin embcrzo resUltarís i7aprocedente estudiar cuestiow.s super 
untructurels 

)
como hechos aislados del contexto sociounon6- 

- 	

- 
. mico. del qur.,'emunar.. 

Si nueremou ahonaar en ft.n6menou tales co:.o "publciva..." y •- 
9manipulaci6n" debemos, en un esfuerzo mutodol&;ico, 
nuestro trabajo con la invi:stizaci6n do las carueturInticus 
eatructuralen de donde derivan loa mencionadod fen6munos. 

Así, estudiaremos los origeneo del copitaliomo monopolista -
en le primera Unidad para pusar, enseguida, a identificar -
lea principales formes de monopolio destucondo o la corpora-
ción transnacional debido o las ru1ces extranjeras do lo in-
dustria Parmncéuticu en Utxico. 
La tercero Unidad está dedicada a definir lu estructura de -
la Inductria Farmacéutica; deodo sun antecedente° hiatóricos 
hasta el análiaia de la tecnología empleada. 
Le Cuarta y última Unidad ceo dedica al cotudio do loe prin- 
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cipales musiion publicitarios que la. Induntria Farr.ac6utico 

menuju. 

B.- Orí:anizoción del Grsupo 

J1 grupo será dividido un cluipos 
de ocio miembros con la finalidad de tralrJjer en Lurte t. los 
t¿cnicas de ensefianza-apraidizaje unotuc.as en ic Cozto :Jes-
criptivu. 
Se trubajar:a.  por medio de controles de Lccturr.. 	unu sesiSn 
o otra se encargará la síntesis de los lcturus 	nn 
le Uurto Descriptiva. Los ulu-noo deberán prescntCr su cenar o1 
do loctura por escrito y en forma indivi,ucl. 
Así mimuo.cads cesión un equipo ozpond.A,antll el rl,sto 	sus 
mapoiloros, ol tOmo provion.ente requerido. 
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T2CIII CA3 

1.— Foro.— La totalidad del jrupo discute determinauo temo con 
.1a aula de un moderador, llegando a planteamientos y conclu 
sis= generales. 

2.— Investigación Bibliográfica.— Los alwalas buscan concptos, 
teorías, hipótesis, criterios, etc. en maturioles impresos 
tales cw.o libros, revistas y- periódicos. 

3.- Investigación Práctica.— A través de encuestas, observucio— 
nes, prácticas; los alumnos recaban experiencias, datos, 1.~ 

etc.; para, posteriormente, exponer.loS resultaUos de la 
investiGoción en clase. 

4.— Phillips 6-6.— Consiste en que los alurnoo se organizan en 
ezuipos de seis miembros a fin de discutir Sobre algdn tema. 

recomendable.  nombrar Secretaria y Moderador por equipo. 

5.— leminario.— "Consiste en buscar en fuentes originales hechos 
o conceptos. Sus principales usos son la prt:peración prcvic 

a la clase, habilitar a lob alumnos como expertos°1  

6.— Sociodrama.— Por medio de esta técnica un equipo de olu:nnos 
representan situaciones reales (o ficticias) ante el resto 

del grupo; mostrIndose sal do manera objetivo la situación 
requerida. 

1.— Definición dado por el Centro Lutinoumericana de Tecnología 

2ducocional para la Salud (CLATJS). 



4ULUATION 

Ya que el Seminario prctuide que el alumno ent6 en condicio:-

nes de prescribir los rtirmJcos rata:; adecuaLon u lun nt.cLnida-

des de loo pacientes, merced a un crit;:rio libre de presión 

publicitario; loa reoultadoo dificilmente podrfan ner dmon-
trableu en el transcurso del propio Sew.inario. 
Partimos de la base de que el estudio siatematizo::o d. len - 

meconinnos do pornuanión, que manejan los laboratorios farra 

cluticos, brinclurfl la oportunidad 	enriluccer el criterio 

de prescripción al margen de la propaganda comercial. 

La Jsraluación se harta consideran:1o: 

-issistnncia 

-Participación en Clase 

-Jxposici6n do Temes 

-Controles de Lectura. 
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Ademdo de lo bibliografía anotada on la Carta Descriptivo, ol 
alumno podrá ampliar gua conocinuontos en baso o lo eicuionto 
Bibliografía: 

Lenin, Y.I. 
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Barcelona, 1:d. ilotativa, 1971. 

Allegri, Ltuci et. n13. 
Cultwo, Cdnunácoeidu Ce leeoe y Luche f.,: Clonc!-.. 
;axial), -4. 	ILteTny 

Corzo  Andv 
Eirterlu y .1nejonecién 
,Eéxico, .d. 7onco Cc Cultura moondmito. 1964. 
(Colee. Popular rdo. 57) 

Zattelert, Ameno, 
La Cultura con-o ..)ipreca Lultinocional 
Léxico, 	Ctolec. Serie Popular ¡lo. 25) 

Dorfman, Ariel y Armend uattelart 
Pura Leo. al Pato .onelc 
Léxico, .d. Sialo 	1978 
17 ed. 
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r4 
O 
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Lectura (5) 
Vcrios ¿utores 

Trancnaclonolec y la Industri 
ro:Ecctutuca en :Axico y otros PI 
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