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Yo a cada uno [de los Indios del Caribe] le man-
daba dar algo, es a saber algunas cuentecillas, diez
© doce dellas de vidrio en un filo, y algunas sonajas
de latén destas que valen en Castilla un maravedi
cada una, y algunas agujetas, de que todo tenian
en grandisima excelencia...

;+-todos trafan al pescuezo y a los brazos algo a la
guisa de estas tierras, muchos traian piezas de oro
bajo colgado al pescuezo.., Procuré mucho de saber
donde recogian este oro, y todos me sefialaban una
tierra frontera dellos al Poniente, que era muy alta,
mas no lejos,

CRISTOBAL COLON, Carta IV a los Reyes
Tercer Viaje, 1502

El efecto de la politica de sustitucién de importacio-
nes es extremadamente paraddjico, pues mientras
que uno de los objetivos de esta politica era obtener
un menor grado de dependencia [de América Latina]
de Ja actividad econémica mundial, resulta claro que
ha estimulado fuertemente la expansién de la inver-
sién extranjera en nuestro pais... el efecto de la
politica proteccionista ha sido el que las empresas
extranjeras han reemplazado el comercio con la in-
version,

UN ECONOMISTA MEXICANO, 1970
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PROLOGO

Desde hace afios, si no decenios, el tema de la inversion

privada extranjera en América Latina es objeto de un de-

bate en este hemisferio entre la escuela de pensamiento

ortodoxa que considera el capital privado de origen ex-

terno como unodelos principales vehiculos del desarrollo,

y los economistas politicos, en su gran mayoria latinoame-

ricanos, quienes lisa y llanamente ven en la inversion

extranjera el arma principal de explotacién de nuestra

parte del mundo. Desafortunadamente, casi la totalidad

de la literatura sobre el particular, independientemente

de sw origen, tiene todas las caracteristicas de una litera-

tura teoldgica, en la que sobran articulos de fe y conside-

raciones ideoldégicas, en tanto que brilla por su ausencia

el andlisis de los hechos reales.
Si se tiene en cuenta el calor de los debates, resulta

asombroso que no contemos en América Latina con estu-

dios profundos sobre el comportamiento de la inversion

extranjera, sobre todo el de las grandes corporaciones

transnacionales cuyo dominio sobre los sectores dindmicos

de la economia latinoamericana crece de manera ostenst-

ble. La pobreza de la literatura analitica en América La-

tina contrasta con su riqueza en otras partes del mundo,

donde también surgen conflictos entre el capital extran-

jero y los objetivos nacionales de los paises receptores de

la inversién privada de origen externo. Basta mencionar

aqui las aportaciones al andlisis del problema de la inver-

sién extranjera procedentes de Australia, Canadd, Ja-

pon y Europa Occidental. Empero, en vista de que es

mucho mds fécil elaborar vistosas teortas de la dependen-

cia o, sencillamente, lamentar que estudiar las cosas a

fondo, América Latina prefiere seguir el primer camino.

_ El propésito de este volumen, basado en una serie de

trabajos presentados por el autor en reuniones académi-

cas internacionales, que tuvieron lugar en aftos muy ré-

cientes, en este y otros continentes, es enfrentar los mitos,

perpetuados tanto por los defensores como por los criti-

cos de la inversién extranjera, con la realidad cuantifi-

  



  

  

cable. El volumen no se limita al estudio de los flujos
financieros, otros datos originados en las balanzas de pa-
gos y de los estados contables de las sucursales de las
empresas extranjeras. Toma como punto de partida el
hecho de que el capital extranjero no viene a América
Latina solo, sino acompafiado por la tecnologia y por las
practicas empresariales que tienen sus raices en las eco-
nomias de alto consumo exportadoras de capital. Por con-
siguiente, trata de ofrecer también respuestas preliminares
respecto al impacto tecnoldgico y social de las empresas
extranjeras sobre las economias subdesarrolladas y sobre
la direccién del proceso de desarrollo. mismo. Correspon-
de, pues, a los lectores de esta obra, formarse sus propios
jutcios sobre todos estos aspectos de la inversién privada
extranjera en América Latina.
El libro no hubiera aparecido sin la generosa asistencia

y la paciencia casi franciscana de Omar Lazcano, de El
Colegio de México, quien aceptéd el encargo poco envi-
diable de fundir en un solo volumen coherente textos es-
critos en distintas fechas y para distintos fines. Solamente
los que escribimoslibros nos percatamos de la importancia
que reviste una ayuda deeste tipo.
Cabe aqui dejar también constancia de agradecimientos

a la Srita. Luz Maria Lépez que desempesio la labor se-
cretarial con la misma buena voluntad y eficacia que le
caracterizd durante la preparacién de otros trabajos an-
teriores del autor.

México D. F., junio de 1971
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1. LA INVERSION PRIVADA EXTRANJERA
EN AMERICA LATINA

Los debates actuales en torno al papelde la inversién pri-
vada extranjera en el desarrollo econédmico de América
Latina y acerca del impacto de esta inversién en la de-
pendencia de la regién del exterior pecan de gran confu-
sién ya que, en general, se les da un cardcter ideoldgico.
Por una parte, la opinién publica latinoamericana esta

sometida a una campafia de propaganda de origen interno
y externo en la que se expone que la empresa privada,
independientemente de la estructura de su propiedad,
posee un numero impresionante de virtudes econdmicas,
sociales y éticas que hacen de ella un agente muyeficaz
del desarrollo econémico y del bienestar social.

Mientras tanto, los portavoces de grupos politicos de
izquierda ofrecen al publico una imagen completamente
opuesta, donde la empresa privada parece comportarse
dentro de la sociedad como un ente casi diabdlico cuya
naturaleza —por lo menos en América Latina— no ha su-
frido cambio alguno desde las primeras etapas del capi-
talismo.
La confusién aumenta todavia mds cuando el debate

ideolégico aborda el tema de la empresa privada ex-
tranjera.
Por un lado, muchos sectores de la opinién publica,

particularmente en Estados Unidos, consideran la realiza-
cién de inversiones privadas en el extranjero como una
suerte de favor hecho a los paises en desarrollo, avidos
de capital. Por el otro, la oposicién contra ésta no se li-
mita a los protagonistas del cambio radical en los siste-
mas productivos latinoamericanos. Se extiende a las élites
intelectuales nacionalistas y, paraddjicamente, cuenta con
el apoyo de aquellos elementos tradicionales de los secto-

res privados nacionales cuyo comportamiento interno re-
cuerda los relatos de Dickens y Engels sobre el capitalismo
inglés de la primera mitad del siglo xix.
Ciertamente muy pocas personas de los paises subdes-

arrollados considerarian a la inversién extranjera directa
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como un favor o una ayuda concedida por méviles huma-
nitarios. Bien puede ser porque nuestra experiencia his-
térica con las empresas extranjeras es mucho menossatis-
factoria de lo que suele creerse en los paises exportadores
de capital, o bien porque las areas receptoras observan
con un saludable cinismo la naturaleza pasada y presente
de las relaciones financieras y econémicas internacionales,
De todas maneras, no deja de ser sorprendente que, a

pesar de la vehemencia del debate que sostienen en el
hemisferio occidentallos partidarios y los enemigos de una
mayor participacién del capital privado externo en el des-
arrollo de América Latina, se sepa realmente tan poco
acerca de los verdaderos efectos econémicos, politicos o
tecnolégicos de esa inversién sobre las economfas del
area.’ Se tiene, por una parte, facil acceso a series his-
téricas globales sobre el valor en libros de la inversién
privada extranjera en la mayoria de los pafses de la re-
gidn; sobre las corrientes netas y brutas anuales de ca-
pital; sobre las tasas promedio de ganancia y sobre la
distribucién de la inversién extranjera entre los princi-
pales sectores econdémicos; tanto para la regién en su con-
junto, como para cada uno delos paises que la integran,
pues tales estadisticas son divulgadas periddicamente en
el Survey of Current Business, publicacién oficial del De-
partamento norteamericano de Comercio. Hay también un
creciente volumen deliteratura acerca de los aspectos le-
gales de la inversién extranjera? y se han realizado algu-

1 El unico estudio para la regién en su conjunto, publicado en
1964 por la CEPAL, El financiamiento externo de América Latina
(Publicacién de las Naciones Unidas 65.11.G.4), adopta, como otros
estudios realizados en nombre de instituciones internacionales, un
enfoque predominantemente cuantitativo y se abstiene de discutir
detalles de las operaciones de los inversionistas directos norteameri-
canos en el drea y sus efectos sociopoliticos. El ultimo estudio del
Departamento de Comercio de Estados Unidos, U. S. Investment in
the Latin American Economy, data de 1957 y esta irremediablemen-
te obsoleto. Los informes anuales de la ONU y de la OCED sobre
la corriente de recursos externos a los paises en desarrollo se
abstienen, como era de esperarse, de presentar y discutir cualquier

aspecto controvertido de la inversién extranjera directa en las dreas
subdesarrolladas.
_ 2 Véase, por ejemplo, Unién Panamericana, El régimen de las
inversiones privadas en el Mercado Comtin Centroamericano y en
la Asociacién Latinoamericana de Libre Comercio, Washington,
D. C., 1964,
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nos esfuerzos en el terreno académico, destinados a de-
finir la naturaleza de los conflictos planteados entre las
sociedades de tendencias nacionalistas de los paises en des-
arrollo, y el principal exportador de capital de nuestros
dias: las corporaciones transnacionales establecidas en Es-
tados Unidos.* Pero es muy poco atin lo quese sabe acer-
ca del funcionamiento real de las empresas controladas
desde el exterior establecidas en nuestra parte del mundo,
muchos menos, desde luego, que en Australia, Canada,
Gran Bretafia, Francia e incluso la India, paises en los
que, a iniciativa de los gobiernos, el problema ha sido
estudiado por grandes y competentes equipos de econo-
mistas y de especialistas en ciencia politica.
En América Latina se sigue presentando, en general, la

situacién en la que los mitos acerca de la inversién ex-
tranjera directa son combatidos con otros mitos. Paradé-
jicamente, los participantes en estos debates tienen que
confiar, casi por completo, en los datos generales sobre
inyersién extranjera que proporcionan las entidades ofi-
ciales norteamericanas, las que, desde luego, distan de ser
neutrales, ya que su papel es, entre otros, el de defender
una cierta imagen externa de los inversionistas privados
norteamericanos frente a los ataques reales o imaginarios
de cualquier procedencia. Resulta un tanto desalentador
comprobar la escasa visién de los hombres de Estado de
América Latina, manifestada por el hecho de que pocos
paises de la regién se hayan propuesto realizar una amplia
y objetiva investigacién sobre la verdadera funcién de
la inversién extranjera directa en su economia. Dado que
es dificil argiiir que América Latina carece del nimero
suficiente de economistas y especialistas en ciencia politi-
ca competentes para realizar el estudio, la principal razén

de la carencia de ex4menes analiticos sobre el asunto en
la regién es que la mayoria de los detentadores del poder
politico en América Latina encuentran el asunto extre-
madamente dificil de manejar en términospoliticos, tanto

8 Entre otros, Raymond Vernon (Ed.), How Latin American Views
the U. S. Investor, Praeger Special Studies in International Economics

and Development, Frederick A. Praeger Publishers, Nueva York,

1966; y Victor L. Urquidi, “The Implications of Foreign Investment
in Latin America”, en Claudio Veliz (Ed.), Obstacles to Change in
Latin America, Oxford University Press, Londres, 1965.
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interna como internacionalmente. Viéndose presionados,

por una parte, a aceptar la dependencia respecto de los

recursos externos decapital, incluyendoel capital privado,

por la supuesta o real escasez de ahorro interno, y enfren- /

tandose, por la otra, a una amplia hostilidad interna de-

rivada de la nocién de creciente dependencia econémica
respecto de intereses extranjeros, los gobiernos tienden a
considerar conveniente abtenerse de realizar investigacio-

nes serias sobre el asunto. En consecuencia, parecemos
estar condenados a continuar viviendo en un mundo ha-
bitado por caballos regalados, tiburones, sardinas y muchos

otros personajes del bestiario del siglo xx, en lugar de

adoptar actitudes racionales hacia el capital privado exter-

no y disefiar politicas nacionales y regionales consecuentes.

Enfoques alternativos

Los aspectos econdémicos de la inversién extranjera en
América Latina parecen, por si solos, bastante complica-

dos y poco estudiados, Atin mds, una primera mirada al
problema ofrece un panorama Ileno de contradicciones

aparentes.
En lo que se refiere a Estados Unidos, principal pro-

veedor de capital privado a la regién, su politica oficial

consiste en confiar a la empresa privada el papel central
en la ayuda al desarrollo econdédmico latinoamericano.

Para fomentar la inversién privada en América Latina, el

gobierno norteamericano ha organizado un aparato muy
impresionante de incentivos de todas clases (desde incen-
tivos fiscales y garantias contra distintos riesgos hasta el
financiamiento de los estudios de viabilidad de nuevos
proyectos privados de inversién).

Sin embargo, a juzgar por las numerosasreferencias que
se hacen en Estados Unidos y América Latina a la lenta
pero sostenida disminucién de las nuevas inversiones pri-
vadas norteamericanas en la regién, estos incentivos no
parecen haber dadolos frutos esperados.

El fenédmeno supuestamente tiene su origen en el “cli-
ma insatisfactorio” para la inversién, en la inestabilidad

monetaria, en las tensiones politicas que agobian nuestra
parte del mundo y en los atractivos que ofrecen al inver-
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sionista potencial los paises de altos ingresos de Europa
y Oceania.
Habida cuenta de estas circunstancias, lo légico seria

esperar a que se atenuara el conflicto en América Latina
entre los inversionistas extranjeros y las sociedades locales.
Paraddjicamente, ocurre lo contrario. En toda la regién
se escuchan cada vez mds voces denunciando que nuestros
paises estan cada dia mds dominados econémicamente por
el capital privado extranjero, y que-éste explota las posi-
bilidades de inversién mds dindmicas y redituables en des-
medro de los intereses nacionales. Se aduce también que
el peligro de la dominacién del capital extranjero repre-
senta uno de los obstaculos principales de la integracién
econdémica regional. Atin mas, se advierte quela situacién
actual, en lo que se refiere a la influencia de las empresas
extranjeras en las economias del drea, tiene serias reper-
cusiones politicas y no podrd sostenerse por mucho
tiempo.
Es evidente que tanto Estados Unidos como América

Latina son responsables de la confusién existente y del
cada vez mayor acaloramiento del conflicto politico-ideo-
légico en el que se usan datos y estadisticas en forma
indiscriminada para defender puntos de vista opuestos.
La confusién se debe a que casi siempre se habla del
capital extranjero privado en términos de grandes agre-
gados, como si éste fuera homogéneo desde el punto de
vista de su influencia en las economias receptoras. Como
no es asi, es relativamente facil destruir tanto las tesis
que se oponen a cualquier tipo de inversién extranjera,
como las que ven en ella la solucién de la mayor parte
de los problemas latinoamericanos. Ambas escuelas de
pensamiento pecan de excesiva simplificacién en sus con-
ceptos,

Los exponentes de las tesis radicales suelen valerse, en
la mayoria de los casos, para apoyar su argumento de que
la inyersién extranjera directa afecta negativamente las
€conomias de los paises en desarrollo, de las cifras de la

_balanza de pagos. Comparando las nuevas entradas de ca-
pital privado extranjero con el costo total del servicio de
las propiedades en mano extranjera, los radicales Ilegan
ficilmente a la bien conocida conclusién de la “descapi-
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talizacién” del pais receptor provocada por las empresas
propiedad del extranjero.

El problema es, desde luego, mucho mas complejo. Co-
mo se sefiala claramente en cualquier libro de texto de
economiay finanzas internacionales, los efectos de la inver-
sién extranjera en una economia dada no pueden medir-
se exclusivamente en términos de los flujos financieros
que quedan registrados en la contabilidad de la balanza
de pagos. Una inversién extranjera, como cualquier otra
inversion, es mucho mds que una transaccién financiera,
pues ejerce efectos reales sobre factores de produccién
distintos del capital. Con el propdésito de medir estos efec-
tos reales de la inversién extranjera sobre la economia
del pais receptor, es preciso estudiar el efecto de esta
inversién sobre la movilizacién de factores de produc-
cién que, de otro modo, podrian haber permanecido ocio-
sos en un pais en dondeporlo general estan subempleados
en funcién del subdesarrollo general. El empleo de esos
factores por parte de un inversionista, ya sea nacional o
extranjero, puede desembocar en la sustitucién de im-
portaciones, en mayor disponibilidad de divisas mediante
nuevas exportaciones, en mayores recaudaciones impositi-
vas, en un aumento en el nivel de empleo, en un mejo-

ramiento del nivel de capacitacién de la fuerza de trabajo,
en un cambio de patrones de consumo,etc.
Antes de que contemos con estudios pormenorizados de

todos estos aspectos de impacto de la inversién extranjera
directa sobre las economias de la regién, serfa prudente
abstenerse de emitir juicios definitivos sobre el particular.

Las posiciones que se adoptan en los paises exportadores
de capital privado a América Latina tampoco ayudan a
aclarar el problema. Partiendo del supuesto ideoldégico
de la bondad intrinseca de la empresa privada y de la
inversién extranjera directa, se defiende en esos pafses la
libertad del duefio del capital de escoger el campo de
inversién a su gusto, como si la inversién en cualquier
sector tuviera el mismo efecto sobre la economia recep-
tora. Pero, obviamente, no es asi.

Si se toman en cuenta losefectos posibles de una de-
cisi6n de invertir de una entidad extranjera enumerados
en el parrafo anterior, y ademas se tienen presentes las
estructuras monopolisticas que caracterizan los mercados
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nacionales latinoamericanos, la dependencia de las em-
presas extranjeras de las politicas globales de sus casas
matrices, y la variedad de las politicas nacionales frente
al capital privado externo,es dificil sostener esa tesis sim-
plista de la bondad incondicional de cualquier tipo de
inversién extranjera.
De hecho, ciertas constelaciones de inversion extranjera

pueden ser a la larga perjudiciales para el pais receptor.
Es facil pensar, tedricamente, en una situacién en que la
entrada cuantiosa de inversién extranjera podria tradu-
cirse en carga excesiva de su servicio sobre la balanza de
pagos, en sustitucién de importaciones que quizds no de-
berian sustituirse, en aportacién nula de divisas por cuenta
de nuevas exportaciones (en el caso de la divisién de los
mercados por las empresas matrices), en baja de las recau-
daciones impositivas en respuesta a los incentivos fiscales
desmesurados, y en aumento insignificante en el nivel de
empleo mientras se trate de la transferencia de las tecno-
logias elaboradas en paises de altos niveles de ingresos
donde la proporcién de factores de produccién es muy
distinta a la existente en América Latina.

La experiencia reciente

Habida cuenta de la escasez de literatura sobre los multi-
ples aspectos del comportamiento de la inversién extran-
Jera, quizd sea util esbozar lo que ha pasado enlos ulti-
mos diez afios respecto a la distribucién de esa inversién
por principales subregiones y principales sectores produc-

_ tivos de América Latina. De esta manera probablemente
Se puedan establecer algunas conclusiones preliminares
Sobre la participacién del capital privado extranjero en

_ el proceso de desarrollo y aclarar un tanto la aparente
paradoja de la declinacién delos flujos de nueva inversién
a la region, y —como insisten muchos— el creciente pre-
dominio del capital extranjero sobre las economias del
area. A estos fines haremos algunas observaciones sobre
las consecuencias del cambio ocurrido en la distribucién
de la inversién extranjera, por subregiones y sectores, tan-

_ 0 para la balanza de pagos del area como para la posi-
bilidadde hacer que el desarrollo econdmico sea menos
dependiente del exterior.
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Desafortunadamente, no se cuenta con datos detallados
sobre el valor total de la inversién extranjera directa en

cada pais y tampoco parecen existir datos completos so-
bre su distribucién por sectores. Por consiguiente, se tuvo

que acudir a los datos correspondientes a la inversién di-

recta norteamericana, aunque en algunas republicas de

América del Sur Ja inversi6n europea representa una parte

considerable de la inversién extranjera total.* Empero, no
parece ser que la ausencia de los datos pormenorizados

sobre el capital privado extranjero procedente de fuera de

Estados Unidos cambie mucho las tendencias generales.

Fstas, segtin el Cuadro I, en los diez ultimos afios eran

como sigue:
1) Contrariamente a la opinién generalizada fuera de

América Latina, los datos disponibles no indican que el

valor de las inversiones directas norteamericanas en la

regién (indicador crudo, pero util, del grado de potencia

econémica de las corporaciones extranjeras dentro de las

economias latinoamericanas), haya sido afectado negati-

vamente por acontecimientos tales como la Revolucién

Cubana, las tensiones politicas posteriores a ella, la ines-

tabilidad monetaria o el clima supuestamente pocosatis-

factorio para la inyersién privada.® Por otro lado, es cierto

que el valor de las inversiones norteamericanas en el drea

ha crecido en América Latina con mayor lentitud que en

Europa Occidental, Canada y Australia y que el flujo de

nuevas inversiones ha sido proporcionalmente mucho me-

nor que el dirigido a otras regiones. Sin embargo, durante

los diez ultimos afios el valor total de esa inversién

aumenté de cerca de 6000 millones de délares a casi

10.000 millones, o sea en 70 por ciento. Considerando las

4 Mientras que en México y Centroamérica la inversién norte-

americana representa mas del 80 por ciento de la inversién extran-

jera privada, en Brasil la proporcién es de solamente 40 por ciento.

Empero, cabe anotar que en el caso brasilefio la distribucién de

la inversién por sectores era, tanto en 1956 como en 1966, igual

para la inversién norteamericana.y para la europea.

5 La falta de conexién entre los acontecimientos en Cuba y la

corriente de inversiones norteamericanas a América Latina ha sido

sefialada por Leland L, Johnson, The Course of U.S. Private Invest-

ment in Latin America Since the Rise of Castro, Rand Memoran-

dum RM-4091-ISA, The Rand Corporation, Santa Monica, Calif,
mayo de 1964.

20   

 

  
magnitudes limitadas de las nuevas entradas de capital
norteamericano, cabe suponer que la nueva inversién fue
financiada principalmente con utilidades de las empresas
existentes, fondos de depreciacién y, a ultimas fechas, con
el uso creciente del ahorro interno latinoamericano mo-
vilizado por los intermediarios financieros extranjeros.

2) Durante el mismo periodo (1957-1966) se registra-
ron cambios considerables en la distribucién geografica
de la inversién norteamericana; disminuyé la participa-
cién relativa de América del Sur (incluyendo a Vene-
zuela) a favor de Mesoamérica (México, América Central
y Panama). Este fenémeno parece reflejar las diferencias
en las tasas de crecimiento econdémico en las dos grandes
subregiones y estd también relacionado con los cambios
ocurridos en Ja distribucién de la inversién extranjera
por sectores productivos,

3) Hecho sobresaliente en este proceso es la acusada y
creciente transferencia de la inversién norteamericana
(y es de suponer que también de la de otras procedencias)
de las actividades tradicionales (mineria, petrdleo, trans-
porte, industria eléctrica y agricultura tropical), hacia
losnuevos sectores: la industria manufacturera y los ser-
vicios comerciales y financieros. Apenas en 1956 se esti-
maba el valor de la inversién privada de Estados Unidos
en las actividades primarias dirigidas hacia la exporta-
cién y los servicios ptiblicos en algo mas de la mitad
(3 000 millones de délares) del valor de la inversién nor-
teamericana en América Latina, correspondiendo el resto
alas industrias de transformacién (incluyendo la refina-
cién del petréleo), comercio, turismo y servicios financie-
tos. En 1966, mientras que el valor de la inversién de
EE. UU. en los sectores tradicionales se estimaba en
$800 millones de délares, el colocado en la industria ma-
nufacturera y los servicios, exceptuados el transporte y
la industria eléctrica, crecié a unos 6000 millones, es
decir, el doble de la inversién hecha en los mismossecto-

_ Tes en 1956. La mayor parte del incremento de la inver-
_ sién de tipo tradicional tuvo lugar a fines del decenio
pasado en la explotacién petrélera en Venezuela. Por
otro lado, la regién presencid durante los diez wltimos
afios una desinversién en los servicios publicos y la agri-
cultura tropical.

 

  

            

  

                       

  



   

     

4) El aumento del valor de la inversién norteamericana

en la industria manufacturera, el comercio y los servicios

fue vertiginoso. Enel sector industrial se elev6 de 1 250 mi-

Ilones de dodlares a 3075 millones (casi 150 por ciento),

en-el comercio de 350 millones de délares a 1150 millo-

nes (mas de 200 por ciento) y en el sector de interme-

diarios financieros de 300 millones de ddlares a 800 mi-

Ilones. En el caso de la industria, el comercio y la banca

el proceso se aceleré después de 1960, destacdndose espe-

cialmente el dinamismo de la inversién norteamericana

en las actividades industriales en Argentina, Centroamé-

rica, Colombia y México, en el sector comercial de Brasil,

Centroamérica y Venezuela y en los servicios financieros

en toda la regién, exceptuando México, donde la parti-

cipacién del capital extranjero en los servicios financieros

esta prohibida por la ley.

Inversiones cldsicas, nacionalismo tradicional

y acuerdos de coproduccién

Esta sorpresiva situacién respecto al estancamiento de las

inversiones en los sectores tradicionales y de su rapida

expansién en los sectores nuevos, seria mucho menos sor-

prendente si se aplicase sdlo a México, pais que durante

la pasada década siguié la politica de eliminar las inver-

siones extranjeras de la minerfa y de los servicios puiblicos

mediante la llamada “mexicanizacién”. Sin embargo, nin-

gtin otro pais de la zona mantuvo en afios recientes limi-

taci6n alguna a la inversién extranjera en las activida-

des primarias tradicionales orientadas a la exportacién o

en los servicios publicos. Bien por el contrario, algunos

gobiernos de la zona todavia realizan esfuerzos para con-

seguir inversiones extranjeras en esos sectores. Bajo tales

circunstancias, es claro que la iniciativa para reducir sus

actividades en los campos tradicionales en América Latina

provino de las propias empresas extranjeras, fenémeno que

trae a la memoria inmediatamente el comportamiento de

los inversionistas extranjeros en el sector petrolero de

Venezuela después de 1958.
Es relativamente facil encontrar explicaciones para esta

aparente pérdida de interés en América Latina por parte

de las corporaciones extranjeras que operaron en la region
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   tradicionalmente y, por el contrario, para el gran interés
que despierta la regién en las empresas recién legadas
a los sectores modernos.
En el campo de las industrias extractivas, incluyendo

el petrdleo, el panorama mundial ha cambiado radical-
mente en el periodo posbélico. El descubrimiento de nue-
vos y ricos yacimientos minerales en otras partes del
mundo, la expansién de las actividades extractivas en los
paises industrializados, la revolucién en la tecnologia de
exploracién y transporte, y la débil demanda mundial de
materias primas industriales se conjugaron para disminuir
Ja importancia relativa que los recursos minerales de
América Latina revestian para las compafifas internacio-
nales que operan en varios continentes al mismo tiempo.*
Atn mas, frente a la abundancia de materias primas in-
dustriales y el inicio de la era de coexistencia relativa-
mente pacifica entre los dos grandes centros de poder
—Estados Unidos y la Unidén Soviética— la riqueza mineral
de América Latina empezé a perder su importancia como
reserva estratégica de las grandes corporaciones norte-
americanas.
Es posible que algunos acontecimientos imprevisibles,

como los conflictos en el Oriente Medio en 1956 y 1967,
y las prolongadas huelgas en la industria minera fuera
de nuestra parte del mundo, ampliaran de manera tran-
Sitoria la importancia de la riqueza petrolera de Vene-
zuela o de la cuprifera de Chile para las empresas que
las controlaban. Empero, en términos globales, el desequi-
librio entre la oferta y la disponibilidad potencial de ma-
terias primas industriales y la demanda de éstas se esta
haciendo progresivamente mds pronunciado. Como no hay
indicios de que la situacién cambie en un futuro previsi-
ble, no solamente se ha estancadola inyersién extranjera en
las industrias explotadoras de recursos naturales de Amé-
rica Latina, sino que sus duefios han mostrado gran com-

Ee Estos factores no afectan la extraccién de bauxita en el Ca-
tibe, dado que la industria del aluminio es una de las de mas rapido
crecimiento en el mundo. Para detalles al respecto, véase Norman
Girvan, The Caribbean Bauxite Industry, Studies in Regional Econo-
mic Integration, vol. 2, Num. 4, Institute of Social and Economic

Research, University of West Indies, Jamaica, 1967; y, Andrew C.
‘Huang, Past and Prospective Trends in the World Aluminium
Industry, BIRF, Washington, mayo de 1968 (mimeo).
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prensién hacia las iniciativas de algunos paises latino-

americanos de emprender estas actividades o abrirlas a

los capitales privados nacionales.

Si se tienen en mente las presiones ejercidas por los
paises receptores en favor de una mayor participacién

en las utilidades de las industrias extractivas orientadas

a la exportacién, y la falta més o menos generalizada
de entusiasmo en América Latina respecto del control

extranjero de los enclaves orientados a la exportacién,

es facil comprender las razones por las que las empresas

extranjeras tratan de disociarse progresivamente de los

tipos tradicionales de inversién. Un proceso similar se

manifiesta en los servicios ptiblicos, cuya redituabilidad

se ha visto negativamente afectada por las medidas esta-

tales de control y reglamentacién adoptadas en todo el

mundo.
El beneplicito con que las grandes compafifas extran-

jeras mineras en México y Chile acogieron los acuerdos de

“coproduccién”, no representa sino una reaccién racional,

desde el punto de vista de sus objetivos econdmicos, a las

presiones politicas que reflejan el nacionalismo latinoame-

ricano tradicional.
Este nacionalismo, nacido en la época de Ricardo,

Malthus y John Stuart Mill, en que se consideraba que

los recursos naturales eran escasos, no toma en cuenta

los cambios en la tecnologia de aprovechamiento y la

disponibilidad de recursos naturales en escala mundial.

Por consiguiente, insiste en que el control nacional sobre

este sector econédmico representa el primer paso hacia la

independencia del exterior.

Para justificar estas politicas suele usarse el siguiente

argumento: en vista de que la industrializacion nacional

o regional representa el objetivo principal de los paises

de América Latina, la consecucién de este objetivo no

parece factible mientras los intereses extranjeros dominen

los sectores clave de las respectivas economias y, particu-
larmente, controlen los recursos naturales no renovables
y algunas partes de la infraestructura, como los servicios
ptblicos de toda indole.* La duda que surge, sin embargo,
es si verdaderamente las industrias extractivas y los ser-

7 Respecto al “rescate” de las empresas de telecomunicaciones,
se aducen, en algunos casos recientes, razones de seguridad nacional.

vicios publicos representan los sectores clave desde el pun-
to de vista de la estrategia moderna del desarrollo in-
dustrializador.
Tomando en cuenta la disponibilidad casi ilimitada de

recursos naturales en el mundo de hoy y la escasez muy
marcada en América Latina de todos los demas factores
de produccién y primordialmente del capital y de la tec-
nologia, los paises latinoamericanos parecen esforzarse en
conseguir el control sobre los sectores —en especial el sec-
tor minero— donde las necesidades de capital para la nueva
inversi6n son muy grandes, las perspectivas de los merca-
dos externos inciertas, la absorcién de los excedentes de
mano de obra limitada y la tecnologia bastante conocida.
Ahora bien, en la mayorfa de los casos la “nacionaliza-
cién” de los sectores tradicionales supone gastos muy con-
siderables de divisas ya que por regla general nose trata
de una expropiacién sin pago de indemnizacién sino de
una recompra de la propiedad extranjera, a veces de un
valor real bastante dudoso o muy inflado, Aunque en
algunos casos estas operaciones de “rescate” preven la li-
quidacién de las obligaciones del Estado comprador con
Jas futuras utilidades de la empresa, en muchos otros se
financian las compras con el ahorro interno o con los
fondosrecibidos a cuenta de ayuda externa. Desde el pun-
to de vista estrictamente econdmico, tales transacciones
no necesariamente tienen que traer beneficios a la eco-
nomia. No deberfa excluirse la posibilidad de que los
beneficios econémicos pudieran ser mayores si en vez de

_ las transacciones de “rescate” se lograra hacer funcionar
- mejor los sistemas fiscales y poner en prdctica una mas
eficiente y realista regulacién estatal de las empresas de
Servicios puiblicos de propiedad extranjera.®

8 Cabe sefialar que, respecto a los efectos econémicos positivos
Para los paises huéspedes de las operaciones tales como la “chile-

_ Rizacién de cobre”, se expresan dudas —por razones completamente
Opuestas— tanto entre los representantes de la izquierda chilena
como en los economistas académicos norteamericanos de gran re-
‘Tombre. Véase, respectivamente, “El cobre —entre la ‘gran estafa’

Y un ‘segundo 1810'", Panorama Econdémico (Santiago de Chile),
= julio de 1969, No, 246, y las declaraciones del Prof. Raymond Vernon
_ de Ja Universidad de Harvard, ante el Comité Econémico Mixto

del Congreso de E. U., Washington, D. C., 4 de diciembre de 1969

(mimeo) 



   

     

Las operaciones de “rescate” tendrian sentido econd-

mico sélo y exclusivamente si se cumplieran las siguientes

condiciones: a) si en el sector de los recursos naturales se

tratara de empresas extranjeras que se negaran de modo

persistente a disminuir su funcién de enclaves dentro de

la economia del pais huésped, es decir que se negaran a

utilizar los backward y forward linkages que aparecen en

la economia y les ofrecen un uso mayor de insumos in-

ternos y la ampliacién de sus actividades al campo de

procesamiento local de las materias primas; b) si se

expandiera en forma considerable el mercado interno pa-

ra la produccién de estas empresas y se presentaran al

mismo tiempo una escasez de insumos primarios para uso

interno y la negativa de las empresas extranjeras de

proporcionartales insumosy, ¢) si en funcién del proceso

de industrializacién, el pais necesitara establecer una po-

litica energética nacionalmente integrada y las empresas

extranjeras no estuvieran dispuestas a cooperar en la

puesta en practica de tal politica.” Empero, frente a la

carencia de estudios serios, caso por caso, del comporta-

miento de las empresas extranjeras en los Hamados sec-

tores tradicionales de las economias en desarrollo, es di-

ficil dar respuesta clara a la cuestién de si las situaciones

antes descritas realmente existen y justifican toda clase

de operaciones de “nacionalizacién’”, que, de hecho, ocu-

rren con frecuencia. Hasta que esto se compruebe, hay

motivos para sospechar que muchas “nacionalizaciones”

en América Latina corresponden mas bien a las exigen-

cias politicas del momento que a las consideraciones de

una estrategia de desarrollo elaborada de manera cohe-

rente, Hay la prueba circunstancial de que es asi. De otra

manera, no ocurrirfan fendmenos bastante desconcertantes

tales como la recompra o la confiscacién de ciertas pro-

piedades extranjeras en los sectores tradicionalesal lado del

otorgamiento de otras concesiones muy liberales en los

mismos sectores o la coexistencia —pacifica y no tan paci-

fica— de las empresas estatales y las de propiedad extran-

jera en los mismos sectores. La prueba circunstancial adi-

cional consiste en que: ninguno de los paises de América

Latina tiene una legislacién bien integrada sobre las in-

9 Es innegable que el suministro de los recursos energéticos des-

empefia el papel clave de un programa coherente de industrializacién.

 

" yersiones extranjeras. Ocupa el lugar de tal legislacién
una marafia de disposiciones legales, a veces contradic-
torias, introducidas a lo largo de muchos afios y a veces
originadas hace varias décadas.
En definitiva, sélo se puede defender tal posicién na-

cionalista en el caso de los paises que han logrado diver-
sificar sus economias y han entrado en la etapa del des-
arrollo industrial verticalmente integrado y basado en los
insumos considerables y crecientes de materias primas de
origen interno.
Ahora bien, para Jas economias menos avanzadas indus-

trialmente el objetivo de “rescatar” los recursos naturales
a cambio de la dominacién de los sectores modernos por
las grandes empresas internacionales parece de muy dudo-
so valor. De hecho, en varios paises fuera de América
Latina, como Canada y Australia, la preocupacién por la
dependencia externa surge mds bien por temor al con-
trol externo de la industria y los servicios financieros y
no de las industrias extractivas. Pero en América Latina
presenciamos el fascinante fenémeno de la coincidencia
de intereses —aunque por distintas razones— entre las
empresas extranjeras tradicionalmente dedicadas a la ex-
plotacién de recursos naturales y los paises que las reci-
ben. Los primeros reducen en forma progresiva sus acti-
vidades mientras los segundos, presionados por la opinién
plblica, les ayudan en esta tarea a través de la “naciona-
lizacién” de las industrias extractivas.

Parece que algo semejante est4 ocurriendo en el sector
de la agricultura tropical, por lo menos en Centroamé-
rica y el Caribe. Dada la situacién depresiva reinante en
los mercados internacionales para productos originados
en la agricultura de plantacién, las empresas extranjeras
traspasan sus propiedades a los nacionales y conservan
el control sobre las operaciones de venta de productos
como el algodén, el azticar o las frutas tropicales, ya que
las actividades distributivas ofrecen ganancias sustancia-
les sin los riesgos que caracterizan la produccidén agricola

El caso de la salida de los inyersionistas extranjeros de
los servicios ptiblicos en la regién, todavia mds patente
que su relativo desinterés por las industrias extractivas,
tiene otra explicacién. En medio de situaciones inflacio-

  

     

  

             

  

  

  

 

  

 

  
  

  

  

  

          



narias y en funcidn delas presiones sociales que se ejercen
sobre el Estado, ya hace mds de un decenio que han de-
jado de funcionar los sistemas de regulacién de las
tarifas de servicios ptiblicos. Por consiguiente, el grado
de rentabilidad de las empresas de servicios publicos,
comparado con el margen de utilidades que se obtiene
en otros sectores, se hizo tan poco atractivo que lo unico
razonable desde el punto de vista de los inversionistas
extranjeros era intentar vender sus propiedades al Estado.
En Argentina, el control nacional sobre los servicios

publicos fue logrado en los afios cuarenta a cambio de las
reservas internacionales del pais que alternativamente
hubieran podido usarse para la industrializacién. En el
decenio de los sesenta el proceso de “rescate” de los ser-
vicios pttblicos de manos extranjeras se ha extendido a
casi toda la regién.
Algunos estudiosos de la economia internacional sugie-

ren que, dentro de algunas décadas, se produciran cam-
bios considerables en la estructura de propiedad de las
actividades extractivas. En tanto que los mercados de pe-
tréleo, cobre o cualquier otra materia prima industrial
dificilmente alcanzaran la estructura cldsica atomizada
que existe en los casos del algodén, el azicar o el café,
bien puede ser que marchen en esa direccién. Las com-
pafifas internacionales productoras de materias primas se
retiraran progresivamente de ese campo, al menos en los
paises en donde la redituabilidad relativa de tales activi-
dades disminuya, y pasaran a la produccién de bienes in-
termedios y manufacturas para esos mismos mercados,
debido a queen estas actividades los margenes de utilidad
son muyaltos. Para poder suministrar esas manufacturas a
los paises avanzados, las corporaciones transnacionales po-
dran convertirse, de productoras, en compradoras de ma-
terias primas adquiridas de los nuevos propietarios locales
de las industrias que explotan los recursos naturales. Este
caso puede ser ejemplificado por los acontecimientos en
la industria petrolera internacional, dictados por el hecho
de que las tasas de utilidad en la extraccién de crudos son
menores y decrecientes en comparacién con las utilidades
en las industrias de refinacién y petroquimica, tanto en
escala global como en muchos paises que cuentan con
yacimientos petroliferos. Todavia queda por verse si esos Pe

~ cambiosen las actividades de las empresas extranjeras que

explotan los recursos naturales de los paises en desarrollo

resultaran favorables a los intereses a largo plazo de estos

ultimos. 3 :

Lo que dificilmente se concibe en América Latina es

que este proceso de “rescate” no haya mermado los inte-

reses econdmicos de los expropietarios de las empresas

nacionalizadas, y que, sin embargo, haya afectado la po-

sicién financiera interna y externa de su nuevo dueiio, el

Estado. En tanto que el producto de la venta de las em-

presas extranjeras de servicios ptiblicos se invirtié inme-

diatamente en la mayoria de los casos en los sectores mo-

dernos de las respectivas economfas del drea, el costo de

la operacién —también en la mayoria de los casos— fue

cubierto con los créditos externos negociados por el sector

publico.

Asignacién de las inversiones extranjeras
e ingreso neto de capitales

Las transferencias intersectoriales de la inversién privada

extranjera ocurridas en el ultimo decenio explican en

parte la magnitud limitada de las nuevas entradas de

capital externo a la regién. La alta redituabilidad de las

empresas industriales, comerciales y de servicios financie-

ros representa otro factor en el paraddjico cuadro donde

contrastan el rapido crecimiento del valor de la inversién

foranea en la regién y las pequefias corrientes de nuevos

capitales.

En informesoficiales procedentes de EE. UU.no solamen-

te se subraya queel bajo nivel de rendimientosy los grandes

riesgos representan el principal obstaculo al flujo del ca-

pital privado hacia los paises en desarrollo, sino que

trata de demostrarse que las utilidades de las empresas

radicadas en América Latina, son mds bajas que en

otras partes del mundo. .

Estas aseveraciones se contradicen con lo que sugiere el

conocimiento, atin superficial, de la realidad latinoame-
ricana. Todo el mundo sabe en nuestra regién que, como

Ei resultado del proteccionismo desmesurado, la estructura

_ cuasimonopolistica del mercado, la generosidad de los in-

centivos estatales para la industrializacién y la integra- 



   

    

cién estrecha de las empresas industriales con los interme-
diarios financieros, las utilidades de las empresas de pro-
piedad nacional en los sectores modernos de la economia
son sumamente altas. Para comprobar este aserto no es
menester estudiar los balances de las empresas industria-
les, comerciales o bancarias. Basta echar un vistazo a las
cuentas nacionales de cualquier pais o consultar los datos
sobre la distribucién del ingreso.
Porlo tanto, parece imposible aceptar sin reservas los re-

sultados de las encuestas periédicas sobre la inversién ex-
tranjera realizadas por el Departamento de Comercio de
EE. UU.segun las cuales el promedio de las utilidades de
las empresas norteamericanas en América Latina, excep-
tuando el petréleo, es de 7 a8 por ciento sobre el capital
invertido. De haber sido esta la realidad, América Latina
no hubiese presenciado en el ultimo decenio el traslado de
las inversiones tradicionales a las industrias manufactu-
reras y al sector de servicios comerciales y financieros, ni
tampoco hubiese visto el rapido crecimiento del valor de
estas inversiones con las entradas relativamente pequefias
de nuevo capital proveniente del exterior.
Aqui llegamos al meollo del problema. No cabe duda

alguna de que la concentracién de la inversién privada
extranjera en los sectores modernos de las economiaslati-
noamericanas ha ayudado al proceso de sustitucién de
importaciones, al aumento de disponibilidad de divisas
mediante nuevas exportaciones, a la expansién del em-
pleo y a la transferencia de tecnologias. En estas condicio-
nes gpor qué no s6lo persisten sino que aumentan, en
regiones como América Latina las reservas y desconfianzas
acerca de Ja entrada indiscriminada de capital extranjero
en los sectores dindmicos de la economia? Las reservas
manifestadas a este respecto, ¢tienen una motivacién pu-
ramente politica? Toda esta situacién, gno es sino’ reflejo
del nacionalismo politico abierto que parece predominar
en el mundo de mediados del siglo xx?

Los verdaderos efectos de la inversién
extranjera directa

Examinemos uno por uno los posibles efectos positivos
de la inversién extranjera directa en las actividades ma-

   

nufactureras y de servicios en América Latina, a la luz
de las actuales experiencias de varios paises de esa region.
En lo que se refiere a las nuevas instalaciones manufac-
tureras, la mayoria de ellas pertenecen al tipo de las in-

dustrias de ensamble destinadas a satisfacer inicamente la
demanda de un mercado interno relativamente pequefio
y altamente protegido. La necesidad de importar equipo
de capital para el procesamiento final de un conjunto de

bienes intermedios, que en gran parte son también im-

portados, dificilmente puede traer consigo grandes aho-

rros en la cuenta de importaciones. Al contrario, particu-

larmente en las operaciones entre las casas matrices de las

compaiiias transnacionales y sus subsidiarias extranjeras,

las ventas de equipo y de los bienes intermedios a

precios mayores de los vigentes en el mercado transna-

cional proporcionan a los exportadores a si mismos ganan-

cias fabulosas, registradas en las subsidiarias como sus

costos reales. Atin mas, es también muy dudoso que pue-

dan alcanzarse aumentos en los ingresos por exportacién,

habida cuenta de la estructura de la proteccién arance-

laria, la ausencia de economias de escala en este tipo de

proyectos industriales, y las restricciones impuestas por la

estrategia global de muchas empresas matrices sobre las

actividades de sus sucursales y subsidiarias que operan en

la zona.° La preferencia por las técnicas de produccién
basadasen el uso intensivo de capital, en vez de las que

emplean mucha manodeobra, derivada del uso de tecno-

logias procedentes de los paises avanzados, da lugar a

un efecto relativamente limitado de este tipo de inversio-

nes sobre el nivel general del empleo. Aunquela contri-

bucién de este tipo de inversiones al nivel general de

10 En 1963-1965, las exportaciones de las filiales en América La-

tina de empresas manufactureras norteamericanas se elevaron a

alrededor de 400 millones de délares al afio, es decir, a aproximada-

mente el 8 por ciento de sus ventas totales, Las exportaciones de

las mismasfiliales a Estados Unidos se clevaron a un promedio

anual de 70 millones de délares, equivalente al 15 por ciento de
las ventas totales. Las tres cuartas partes de esas exportaciones a

Estados Unidos estuvieron representadas por las ventas de dos
industrias: alimentos elaborados y productos quimicos. Para ma-
yores detalles, véase “Sales of Foreign Affiliates of U. S. Firms in
1965", Survey of Current Business, Departamento de Comercio de
es, Valdes, Washington, vol. 46, nim. 11, noviembre de 1966,

pp. 7-10.
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capacitacién de la fuerza de trabajo puede ser considera-

rable, la practica de utilizar personal administrativo de

alto nivel importado desde el pais de origen de las in-

versiones puede constituir una seria desventaja para el
pais receptor. Las exenciones impositivas, otros incentivos

fiscales y los aranceles de importacién situados a niveles

prohibitivos, afectan negativamente el nivel de la recau-

dacién impositiva. Finalmente, es dificil considerar como

positivo el efecto sobre los patrones de consumo de la

sociedad —que bien pueden necesitar una contraccién del

consumo suntuario y un aumento del nivel del ahorro—

ejercido por la entrada de numerosas empresas extran-

jeras en el sector manufacturero. En estas condiciones,

como ocurre en los paises avanzados, se crean necesidades

artificiales de consumo, cuya satisfaccién sdlo puede con-

seguirse reduciendo severamente el potencial de ahorro de

la economia, si bien puede mejorar algo el nivel de bie-

nestar psicolégico de un sector limitado de consumidores.

En el sector de los servicios, con la posible excepcién

de las actividades comerciales y turisticas, son todavia me-

nores las ventajas que pueden derivarse de la inversién

extranjera. La inversién extranjera directa en servicios

bancarios simplemente carece de sentido desde el punto

de vista del pais receptor. Este tipo de inversiones no

solamente conduce, como ya se sefialé, a un creciente

control extranjero sobre el ahorro interno sino que, debi-

do a la forma de operacién de las redes internacionales

de sucursales de las cadenas bancarias transnacionales, se

dificulta a las autoridades del pafs receptor —en condicio-
nes de libre convertibilidad— la implantacién de_politi-

cas monetarias auténomas orientadas al desarrollo, La

incémoda situacién derivada de saber que los ahorros in-

ternos puedenser aplicados por las empresas controladas
desde el exterior a usos contrarios a los objetivos de des-
arrollo nacional, se ve agravada por el temor de que
otra parte del escaso volumen de ahorro interno pueda
ser usada en el exterior del pais, de acuerdo con las nece-
sidades financieras globales de las grandes empresas finan-
cieras e industriales transnacionales.
A la luz deestas consideraciones, deja de resultar sor-

prendente que la hostilidad hacia la inversién extranjera
incontrolada se manifieste en una peculiar coalicién que

incluye a la izquierda radical, los empresarios nacionales

y los técnicos, orientados al desarrollo, al servicio del Es-

tado. Las empresas privadas locales bien pueden estar

preocupadas porla posibilidad de verse eliminadas por los

competidores extranjeros, 0 bien pueden desear asegurar

para si mismas lo que consideran una “participacion jus-

ta” en las altas utilidades originadas en un proceso de

industrializacién desarrollado detras de altas barreras aran-

celarias y en medio de toda suerte de incentivos espe-

ciales y privilegios. Los representantes de los sectores in-

dustrial y financiero locales estan bien conscientes de

que las empresas extranjeras tienen una tremenda ven-

taja sobre ellos, en términos tanto de recursos de capital

como de tecnologia, y diffcilmente pueden aceptar el

argumento de que, sin la tecnologia y el know-how

administrativo extranjeros, seria casi imposible la apari-

cién de numerosas actividades industriales nuevas. Las

consideraciones utilitarias de los grupos de presién nacio-

nales se mezclan, de este modo, con los temores politicos,

como sucintamente lo sefialé uno de los estudiosos del

nacionalismo econémico

El uso de concesiones arancelarias o impositivas para indu-

cir el establecimiento en el pais de industrias que se desea

que surjan... frecuentemente arroja el paraddjico resultado

de incrementar la insatisfaccién nacionalista, mas que con-

tribuir a la satisfaccién general, porque al inducir al produc-

tor extranjero de un bien que antes se importaba a establecer

en el pais instalaciones para su manufactura nacional, se tiene

el resultado de que el pais intercambia la insatisfaccién de no

contar con esa clase particular de industria, por la insatis-

faccién de tener una industria poseida y manejada por una

empresa extranjera.1t

Inversién extranjera y control externo:

determinantes econdmicos

Dada la escasez de material analitico procedente de Amé-

rica Latina, hay que acudir a estudios sobre el particular

elaborados en otras partes del mundo.

41 Harry G. Johnson. “A Theoretical Model of Economic Natio-

nalism in New and Developing States”, en Harry G. Johnson (Ed.)

Economic Nationalism in Old and New States, The University of

Chicago Press, Chicago, 1967, p. 13.
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En Canada, pais en el que se siguen politicas liberales
respecto de las inyersiones extranjeras directas, en un
estudio reciente —patrocinado oficialmente— sobre la pro-
piedad extranjera y la estructura de la industria canadiense
se expresaron serias reservas respecto del comportamiento
de las grandes empresas extranjeras que operan en aquel
pais. Habiendo observado que la propiedad y el control
extranjeros de los sectores clave de la economia canadien-
se no sdlo estaban muy arraigados sino que era probable
que continuaran estandolo, en el estudio se subrayaba la
urgente necesidad de

asegurar la participacién canadiense en los beneficios de la
inversion extranjera directa y la presencia de Canada en el
proceso de adopcién de decisiones de las empresas multina-
cionales.'* ,

Al sefialar la existencia de una gran zona de conflicto
entre los intereses nacionales de Canadé y los intereses
de las grandes corporaciones transnacionales, debido en
parte a los objetivos de maximizacién de utilidades a es-
cala mundial de estas ultimas y, en parte también, a su
obediencia a los dictados politicos y a las politicas eco-
némicas de Estados Unidos, el estudio canadiense pro-
pone una serie de medidas destinadas a limitar la li-
bertad de accién de las corporaciones extranjeras estable-
cidas en territorio canadiense. Como primer paso, en el
informe se recomienda el establecimiento de una entidad
estatal especial destinada a a) coordinar las politicas ofi-
ciales hacia la inversién extranjera directa, respecto de
la vigilancia del funcionamiento de las firmas propiedad
de extranjeros; b) examinar los convenios de licencias y
facilitar la importacién de tecnologia con el minimo de
restricciones para su empleo; c) examinar los acuerdos in-
ternacionales de distribucién de mercados y, d) revisar los
procedimientos impositivos para asegurar que Canadd
obtenga la participacién adecuada en los impuestos paga-
dos por las grandes corporaciones transnacionales.
Es evidente que todas estas preocupaciones, en distintas

12 Foreign Ownership and Structure of Canadian Industry (Report
of the Task Force on the Structure of Canadian Industry) Privy
Council Office, Ottawa, 1968, p. 411.

  

areas importadoras de capital privado, no se originan en
consideraciones meramente polfticas. Como algunos auto-
res han sefalado, en principio, el crecimiento del endeu-
damiento externo a través de la inversién extranjera di-
recta no es necesariamente un motivo particular de preo-
cupacién en una economia en expansién, en el supuesto
de que el ingreso neto que se empleara para el servicio
de la deuda crezca de manera equivalente. Pero puede
llegarse a unasituacién en la queésea posible el rapido
crecimiento del sector de la economia controlado desde
el extranjero a través, tinicamente, de la reinversién de
utilidades, sin ninguna nueva entrada adicional de capital
y tecnologia externos. Cuando las corporaciones propiedad
de extranjeros deciden, por sus propias razones, empezar
a repatriar utilidades, los problemas de balanza de pagos
que se deriven de una decisién de este tipo pueden
ser abrumadores, exigiendo a la economia del pais recep-
tor la adopcién de todo tipo de penosas medidas de
ajuste interno. De este modo, la permanencia indebida-
mente prolongada de las inversiones privadas extranjeras,
junto con la practica de reinvertir una gran parte de sus
utilidades y con la de utilizar el ahorro interno para el
financiamiento de su expansién, reduce no sélo la auto-
nomfa politica sino también la econémica del pais receptor.
En las palabras de una estudiosa de la experiencia in-

ternacional a este respecto

uno sospecha que, para algunos paises, debe haber una
incompatibilidad basica, por un lado,entre el objetivo de fo-
mentar un desarrollo industrial muy rapido, al tiempo que
Se persigue el objetivo de empleo pleno en todo momento,
sin importar la situacién de Ja balanza de pagos, y, por otra
parte, la aceptacién de una obligacién externa ilimitada,
desconocida e incontrolable.18

El problema de las consecuencias econdémicas de la en-
trada indiscriminada del capital privado extranjero en
una economia en desarrollo fue estudiado también de
se concienzuda por un grupo de economistas austra-

48 Edith Penrose, “Foreign Investment and the Growth of the
Firm”, The Economic Journal, Londres, Vol. LXVI, Num. 262, junio
de 1956, p. 235.

  
  

  

  

 

  

 

  

    

  
  

 

  

  

  

   

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

  
  

    



lianos en 1966. El grupo conocido como Committee of

Economic Enquiry intent6 responder a la pregunta so-

bre las condiciones que tendrian que darse para que la

inversién privada extranjera no se apoderara de los sec-

tores dinamicos de la economia receptora y no creara a

largo plazo mayores problemas de balanza de pagos. El

grupo australiano llegé a la conclusién de que la medida

en que la inversién extranjera directa conduzca a un

grado cada vez mayor de control externo y a probables

mayores dificultades de balanza de pagos del pais impor-

tador de capital, dependera sobre todo de tres factores:

a) la tasa de crecimiento de las empresas que son pro-

piedad de nacionales;

b) el ritmo de entrada de nuevas inversiones directas

extranjeras, y
c) la tasa de ganancia, después de deducidos los impues-

tos, de los fondos procedentes del exterior.

La significacién de estos factores se manifiesta de la

manerasiguiente: el control de las empresas locales por

las extranjeras aumentarasi el ritmo de crecimiento de las

inversiones extranjeras directas es mayor que el ritmo

al que los nacionales realizan inversiones en sus empresas

privadas; por otro lado, las remesas al exterior de utili-

dades procedentes de las inversiones extranjeras directas

seran menores que la entrada anual detales fondos, en

tanto la tasa de crecimiento de las nuevas inyersiones e€x-

tranjeras sea mayor quela tasa de ganancia obtenida por

el capital extranjero. La entrada anual de fondos del ex-

terior puede, indefinidamente, ser mayor que la salida

anual de ingresos de las inversiones extranjeras, sin que

aumente la proporcién de empresas locales que pasan a

manos de extranjeros. Para que ocurra esto es necesario,

sin embargo, que la inversién nacional en empresas na-

cionales aumente a un ritmo mayor quela inversién ex-

tranjera directa y que la tasa de crecimiento de esta ulti-

ma sea mayor que la tasa de ganancia que obtiene.™*

14 Para mayores detalles, véase G. G. Moffat, “The Foreign

Ownership and Balance of Payments Effects of Direct Investment

from Abroad”, Australian Economic Papers (Adelaida), Vol. 6, Nim.

8, junio de 1967.

Es claro que el funcionamiento satisfactorio de un mo-
delo de esta naturaleza, desde el punto de vista del pais
receptor, depende del tamafio del mercado real y poten-
cial; de la disponibilidad de ahorro interno para las em-
presas que son propiedad de nacionales, o, alternativa-
mente, de la disposicién del Estado a iniciar actividades
industriales en condiciones de eficiencia; del nivel de co-
nocimientos practicos administrativos y técnicos disponi-
bles internamente, y de la naturaleza de la politica im-
positiva.

El primer factor influira en el ritmo de ingreso de nue-
vas inversiones extranjeras; el segundo y el tercero deter-
minardn el poder relativo de los sectores productivos in-
ternos, y el ultimo afectard la tasa de ganancia de los fon-
dos externos. Pareceria que sdlo en los paises mayores
se dan la gran parte de las condiciones sefialadas.

Sin embargo, aun en el caso de las tres grandes repu-
blicas latinoamericanas, parece ser necesario hacer algu-

nas advertencias. Su capacidad adicional de absorcién de
capital privado extranjero dependerd, entre otros factores,
del ritmo de modernizacién de los sectores privados nacio-
nales, del crecimiento del mercado interno y de la capa-
cidad de incorporar a la economia tecnologias desligadas
del capital extranjero. Estos procesos se ven obstaculiza-
dos por los niveles de proteccién existentes, las politicas
de industrializacién a owtrance, la persistencia de patro-
nes de distribucién del ingreso (en Brasil y México)
inaceptables no sélo socialmente sino desde el punto de
vista de las necesidades mismas del desarrollo industrial,
y el escaso interés entre las élites de poder en la proble-

matica de la transferencia de las tecnologias modernas.
La falta de una accién coordinada en estos cuatro fren-

tes podria traducirse, dentro de unosaiios, en unasitua-
cién en la que los inversionistas extranjeros luego de
haber ocupado posiciones clave en los sectores modernos
de Ja economia, decidieran suspender la expansién de sus
actividades y se dedicaran a expatriar las ganancias so-
bre las inversiones ya existentes. Si asi sucediera, aun las
repuiblicas mayores se verfan enfrentadas al doble impac-
to del servicio permanente de los pasivos privados de pro-
piedad extranjera y el servicio creciente de la deuda
publica externa. Sin embargo, por el grado de desarrollo
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que han logradoestos paises estan todavia en condiciones
de evitar la aparicién de tal circulo vicioso. Esto parece
ser cierto particularmente en el caso de México, cuya po-
sicién se ve fortalecida no sdlo por el dinamismo ininte-
rrumpido de su crecimiento econédmico desde los afios
treinta, sino también por sus politicas selectivas y restric-
tivas respecto a la inversién extranjera.

Las verdaderas dificultades surgen en el caso de los
paises medianos y pequejios. Habida cuenta de que mu-
chos de ellos se estan acercando rapidamente al limite
prudente de la capacidad del servicio de sus pasivos con
el exterior se necesita mucho ingenio para elaborar para
ellos una estrategia que les permita salir de la presente
etapa de desarrollo la que consiste principalmente en
una industrializacién superficial lograda a costa de la cre-
ciente dependencia financiera del exterior.

Es muy probable que una integracién subregional pa-
recida a la propuesta para el Grupo Andino podria ofre-
cer el marco para una nueva estrategia. Las experiencias
del Mercado Comin Centroamericano sugieren, sin em-
bargo, que el modelo tradicional de cooperacién multi-
nacional basado en la liberalizacién del comercio presen-
ta grandes limitaciones en el contexto del subdesarrollo.
Aunque el experimento centroamericano ha _permitido
acelerar el crecimiento econédmico de los cinco pequefios
paises participantes, es muy probable que su dependencia
del exterior mds bien haya aumentado que disminuido
como resultado de la ausencia en el area de una politica
regional de industrializacién, del lentisimo progreso rea-
lizado en la modernizacién de los sectores agricolas y de
la incapacidad de los gobiernos miembros para formular
una politica comun con respecto a la inversién extranjera.

Conclusiones

Los datos disponibles parecen sugerir que la dependencia
financiera externa de América Latina aumenté en gran
medida en el decenio de los sesenta.
En el periodo en que el producto nacional bruto de la

regién aumenté en alrededor de 60 porciento, los pasivos
externos latinoamericanos (la deuda externa publica y la
inversién directa extranjera), estimados de manera bastante
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conservadora, crecieron en 125 por ciento —de 10000 mi-~
ones de ddlares a 22500 millones— exceptuandose de
estas cifras las deudas del sector publico a corto plazo, el
endeudamiento comercial del sector privado, y las inver-
siones privadas procedentes de fuera del hemisferio, El
servicio de estos pasivos se incrementé durante el mismo
periodo de 1300 millones de délares a 3200 millones, o
sea en 150 por ciento, y en 1966 representaba alrededor
del 25 por ciento de los ingresos én cuenta corriente de
América Latina, estimados grosso modo en 13000 millo-
nes de délares.’

Si bien la tarea de calcular la capacidad del servicio
de los pasivos externos —que depende, entre otros facto-
res, de la tasa de crecimiento del producto nacional bruto,
de la razén capital-producto y de las tasas de ahorro
medio y marginal— se vuelve imposible para una regién
compuesta de una veintena de economias dispares, si pue-
de afirmarse que la proporcién entre el servicio de los
pasivos externos y los ingresos corrientes de América La-
tina ha excedido en mucho delos limites considerados
prudentes. Por consiguiente, la creciente dependencia fi-
nanciera del area del exterior se ve acompafiada por su
aguda vulnerabilidad a las posibles fluctuaciones de los
mercados internacionales para los bienes y servicios de
origen latinoamericano.
La rapida acumulacién de pasivos externos de América

Latina puede explicarse en parte, primero, por el crecien-
te costo de los recursos externos recibidos por el sector
publico en calidad de ayuda externa —si incluimos en
este ultimo concepto toda clase de operaciones de présta-
mos procedentes de los sectores privados de los paises
de altos ingresos— y, segundo, por los cambios intersec-
toriales en la distribucién de la inversién extranjera.
Visto el problema desde dentro de América Latina,

puede aseverarse que el fenédmeno descrito refleja la opo-
sicién de las élites de poder locales al uso més eficiente

15 Sobre el particular, véase Miguel S$. Wionczek, “El endeuda-
miento puiblico externo y los cambios sectoriales en la inversién
privada extranjera de América Latina”, publicado en Helio Jagua-
tribe, Aldo Ferrer, Miguel S. Wionczek, Theotonio dos Santos, La
dependencia politico-econdmica de América Latina, Siglo xx1 Edi-
tores, México, 1969.
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del ahorro interno y a la modernizacién delas estructuras

productivas con esfuerzo propio. Mientras que el endeu-

damiento publico externo se utiliza como sustituto de las

reformas internas por parte del Estado, se pone en manos

de la inversién privada extranjera la tarea de modernizar

los sectores privados, y se espera que el capital extranjero,

a cambio deelevadasutilidades, acepte las reglas del juego

que rigen el interés nacional.

En estas condiciones es dificil ver cémo se va a dar

satisfaccién a los postulados nacionalistas que propugnan

la disminucién del grado de dependencia financiera ex-

terna de las reptblicas latinoamericanas. Como en otras

situaciones y en otras épocas aqui tiene plena justifica-

cién la bien conocida sentencia saturada de sabiduria

popular: la caridad bien entendida empieza por uno

mismo.

2. LA INTEGRACION ECONOMICA LATINO.

AMERICANA: LAS EXPERIENCIAS DE LA

ALALC Y EL MCCA

J. EXPOSICION DEL PROBLEMA

La literatura sobre la integracién econémica de Amé-

rica Latina, que cada vez es mds abundante, incluye es-

critos polémicos sobre la conciliacién de las aspiraciones

de desarrollo de la regién con los objetivos de los inver-

sionistas privados extranjeros, asi como los efectos de las

actividades de las empresas transnacionales. Poco es, sin em-

bargo, lo publicado hasta ahora sobre la actuacién pre-

sente de la inversién privada extranjera dentro de los

programas de integracién econdémica regional y subregio-

nal del continente latinoamericano. La causa estd en

que, a pesar de lo vehemente quees la controversia inter-

nacional sobre los aspectos positivos y negativos de la

participacin de la inversién privada extranjera en el

desarrollo de América Latina, hay gran escasez de estudios

autorizados en este campo concreto, tanto a nivel regional

como al de cada uno delos paises interesados. Esta situa-

cién, tan poco satisfactoria, contrasta con la abundancia

de investigaciones cén que se cuenta en otras zonas 0 pai-

ses importadores de capital privado, como son Europa

Occidental, Gran Bretafia, Canadd y Australia.*
Pese a la ausencia de investigacién empirica sobre la

materia objeto del presente capitulo, parece haberse llegado

en la regién a una amplia aceptacién de varios plantea-

mientos generales: :
a) Los esfuerzos tendientes a desenvolver programas de

1 Véase en particular. John Dunning, American Investment in

British Manufacturing, Londres, 1958; Allan W. Johnston, United

States Direct Investment in France, Cambridge, Mass., 1965; A. E.
Safarian, Foreign Ownership of Canadian Industry, Ottawa, 1966;
Commonwealth of Australia, Report of the Committee on Economic

Enquiry, Canberra, 1965, y Melville H. Watkins, Foreign Ownership
and the Structure of Canadian Industry, Ottawa, 1968. 



integracién econdémica en América Latina, entre los que
existen grados diversos de congruencia, dejan sentir cla-
ramente sus efectos sobre el comportamiento real y po-
tencial de la inversién privada extranjera en la zona;

b) una integracién regional venturosa —aunque sdlo
abarque sectores 0 industrias determinadas— es probable
que aumente considerablemente el interés de los inversio-
nistas extranjeros por crear nuevas empresas en mercados
que, asi, alcanzan mayor amplitud;

¢) puesto que una de las finalidades de crear un mer-
cado mas amplio, que abarque varios mercados naciona-
les relativamente pequefios de paises de bajo ingreso, es
precisamente el mejoramiento de las oportunidades de
nueva inversién y de absorcién del progreso tecnoldgico,
se supone que los inversionistas privados extranjeros apo-
yan activamente el proceso de integracién;

d) las enormes diferencias en el nivel de desarrollo y
la magnitud de las economias a integrar; la distribucién
aleatoria de los factores de produccién y de los polos de
desarrollo en la regién; y la necesidad politica de garan-
tizar a todos los participantes la indefinida “participacion
equitativa en los beneficios de la integracién”, hacen su-
mamente aconsejable alguna forma de armonizacién del
tratamiento de la inversién extranjera;

e) de otra suerte, la natural tendencia del capital pri-
vado extranjero a afluir a los paises mayores y mas des-
arrollados y a los existentes polos de desarrollo en una
zona en integracién, junto con la prédiga competicién de
los paises entre si para atraerse la inversién del capital
privado extranjero, pueden desarticular en vez de fomen-
tar los programas de integracién al acentuar las diferen-
cias del desarrollo intrarregional y frustrar los intentos
de asegurar a los participantes una “participacién equi-
tativa en los beneficios de la integracién”.
La existencia de un evidente consenso en América La-

tina tocante a estas cuestiones generales ha ido acompa-
fiada, sin embargo, en el decenio precedente, de actitu-
des ambivalentes en lo que toca a la inversién privada

_ extranjera, tanto a nivel nacional como regional. De una
parte, esta forma de transferencia de recursos externos se
ha considerado como un util instrumento de desarrollo
econémico, si se acompafia de una sustancial ayuda pi-

blica externa y de la supresién, por los paises avanzados
exportadores de capitales, de los obstd4culos que arrostra
la expansién del comercio exportador latinoamericano.
Del otro lado, a la inversién privada extranjera se le ha
considerado también, en muchos lugares, como una ame-
naza potencial a la integracién econémica. Las razones de
€sos temores se presentaron sucintamente en un documen-
to de la UNCTAD cuya parte relevante reza asi:

“El [potencial] ensanchamiento del mercado [mediante la in-
tegracién] tiende a acentuar los temores y el resentimiento
que se han puesto de relieve especialmente en lo que res-
pecta al capital privado extranjero. Toda vez que las fuerzas
compéetitivas operan mds libremente en un mercado mas exten-
so, las actuales industrias nacionales propenden a temer que
habran de sucumbir a la tecnologia, la potencia financiera y

Ja técnica de mercadeo superiores de la empresa extranjera.
En relacién con esto, se ha observado también que, como

acontece en varios mercados nacionales, los inversionistas ex-

tranjeros revelan una inclinacién creciente a acaparar las
empresas, hoy en manos de nacionales, que no desean o no

estén en condiciones de utilizar las oportunidades ofrecidas
por un mercado mayor. Ademis, las legislaciones internas
que sobre inversiones extranjeras estan vigentes en varios
paises en desarrollo, para proteger la empresa nacional co-
rreran el riesgo de ser socavadas por las exportaciones de las
empresas extranjeras que se establezcan en otros paises del
mercado regional y puedan estar sujetas a condiciones menos
estrictas. Y, por ultimo, aunque no es lo menos importante,

los sectores en que pueden Ilevarse a cabo las economias de
escala son con frecuencia los que requieren mayores montos
de capital, un capital que sélo puede ser suministrado por
inversionistas extranjeros. En momentosen quelos paises en des-
arrollo desean alcanzar una independencia politica y econd-
mica atin mas real, tenderian, de este modo, crecientemente,

a perder control sobre sus economias”.?

Dada la falta de estudios detallados sobre las variacio-
nes habidas en la distribucién sectorial de la inversién
privada extranjera en América Latina después del estable-
cimiento de la ALALC y el Mercado Comin Centroame-
ricano, y acerca de la participacién de las empresas

® UNCTAD,La expansién del comercio y la integracién econdmi-
€a entre los paises en desarrollo (Documento 67.11.D. 20), Nueva
York, 1967, p. 43. 



extranjeras en el comercio interlatinoamericano, no existe

todavia forma de confirmar o refutar empiricamente la

tesis de que las empresas de control extranjero sacan una

ventaja “desmedida” de ambos planes de integracién, Aho-

ra bien, es evidente que, a pesar del limitadisimo y casi

desalentador progreso hacia un mercado comin regional que

abarque a América Latina en su conjunto, los temores si-

guen en aumento. Influyentes representantes de la opi-

nién publica latinoamericana, con independencia de sus

inclinaciones politicas, se han referido en varias ocasiones

a la integracién regional cual si fuera un “caballo de

Troya”, por medio del cual las empresas extranjeras po-

drian saltarse las restricciones nacionales sobre las impor-

taciones y la inversién, socavando asf, y hasta destruyendo

con el tiempo, la labor de los productores industriales

locales. Por ejemplo, es del conocimiento publico que,

en la ALALG,el progreso hacia la ampliacién del alcance

del tratamiento preferencial para los productos proceden-

tes de los paises miembros de menor desarrollo relativo,

como son Paraguay, Bolivia y Ecuador, ha sido en gran

parte bloqueado por las reptblicas mayores, so pretexto

de que les preocupaba que las empresas industriales de

propiedad extranjera pudieran valerse de esos paises mas

pequefios como base de operaciones para inundar la re-

gién de productos “baratos” montados con piezas que se

importarian de fuera de América Latina. En un documento

reciente de la OEAse considera este temor al predominio

de los intereses industriales extranjeros como “uno de los

mas graves obstdculos para la creacién del Mercado Co-

mun Latinoamericano”.

En algunos paises se advierte lo que pudiera conside-

rarse como un temor genuino de que, al igual que en el

Mercado Comin Europeo, las grandes firmas industriales

transnacionales tomen la delantera en la explotacién de las

posibilidades de un mds amplio mercado abiertas por el

progreso de la integracién regional o subregional, dejando

las migajas para las empresas nacionales, menores en mag-

nitud y experiencia. En otros lugares se acusa a los in-

yersionistas extranjeros de obstruir el proceso de integra-

2 OEA-CIES, La inversién privada extranjera en el desarrollo eco-

némico latinoamericano, OEA/Ser. H/H. 14/1371, Sextas Reuniones

Anuales del CIES, 14 a 23 de junio de 1969.
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cién. Asi, el ex ministro chileno de Relaciones Exteriores

Gabriel Valdés, segin la informacién divulgada de un

discurso que pronunciéd en la Camara de Comercio de

Santiago de Chile, se lamenté de que, mientras las gran-

des empresas de Estados Unidos distribuyen su produc-

cién o multiplican sus instalaciones fabriles por mu-

chos patses latinoamericanos, existe un volumen de pro-

duccién autéctona que no puede exportarse a los paises

vecinos, en virtud de que el mercado latinoamericano ya

ha sido dividido por decision de las casas matrices, situa-

das en los grandes paises industriales.

Con frecuencia se arguye que la amenaza del predomi-

nio extranjero representa un gravisimo obstdculo para la

creacién del Mercado Comtin Latinoamericano. Ahora

bien, como en otra parte se ha hecho notar, hay quizds

otros obstéculos de importancia para el progreso en este

campo.‘ Al respecto pueden citarse las diferencias sustan-

ciales en los niveles de desarrollo de la regién; la exis-

tencia de un margen razonable para las politicas nacio-

nales de sustitucién de importaciones en las reptblicas

mayores y medianas; la defensa del status quo a que se

entregan los grupos industriales internos que medran al

' amparo de las murallas arancelarias nacionales; el me-

joramiento del sector de las exportaciones tradicionales

durante el decenio de los sesenta, lo que ha aflojado las

presiones para que se modernicen y diversifiquen las es-

tructuras de produccién; y, finalmente, los sistemas de

ayuda y de crédito de los paises exportadores de capital,

que no tomaban en cuenta —excepto para el Mercado

Comin Centroamericano— el brote reciente de los movi-

mientos integracionistas en América Latina.

Il, EXPERIENCIAS DE INVERSION PRIVADA EXTRANJERA

EN LOS PLANES DE INTEGRACION LATINOAMERICANA

A, ALALC

La combinacién de los obstdculos referidos se tradujo en

el gradual aflojamiento de la implantacién del programa

_* Miguel S. Wionczek, “Integration and Development”, Interna-

tional Journal, Ottawa, Canada, Vol. XXIV, Num. 8, verano de 1969,

pp. 449-462. 



   

  
  

   

 

  

   

  
   

 

  
  
  
  

   

 

  
  
  

 

   

 

  

 

  

  

  

 

   

 

  

 

  

 

  
  
  
  

  

de la ALALG, comprendido en el Tratado de Montevideo, | aaa precedentes a la firma del Tratado de Monte-
‘ video.®y el virtual abandono de los compromisos contraidos en

Punta del Este durante la Reunién de los Presidentes de En el decenio de los sesenta se asistid en América Latina

América, de abril de 1967, respecto a la fusién de la | @ Un cambio considerable en la distribucién sectorial de

ALALG con el MCCA

a

fin de constituir, para 1985, el la inversién extranjera —de origen tanto estadounidense

Mercado Comin Latinoamericano. Luego del impresio- como europeo occidental—, al pasar de los sectores

nante impulso de los primeros momentos, la ALALC ha tradicionales (mineria, petréleo, servicios publicos y

evolucionado en los tltimos afios hasta convertirse en un | —4gticultura tropical) a otros, mds dindmicos, directa o
débil convenio preferencial de comercio regional que re- indirectamente vinculados con programas nacionales de
gistra escasa cooperacién en los campos no comerciales. sustitucién de importaciones, tales como los sectores de
En la novena conferencia de la ALALC,celebrada en Ca- —| manufacturas y de servicios auxiliares. Asi, pues, hay mo-
racas a finales de 1969, la fecha misma que se habfa fi- tivos para suponer que las empresas manufactureras de

jado para la puesta en practica del programa de libera- propiedad extranjera participan en el nuevo comercio
lizacién comercial (incorporado al Tratado de Montevideo), intra-ALALC de productos industriales, sea al amparo de
fue oficialmente pospuesta de 1972 a 1980. Si bien el las concesiones arancelarias negociadas en las conferencias

principio de irrevocabilidad de las concesiones arancela- anuales de la ALALC o bien con ayuda de unos pocos

rias, mediante la Mamada lista comin, fue abandonado acuerdos de complementariedad. Es evidente que algunas
por un periodo indefinido, la esperada integracién indus- empresas industriales de propiedad extranjera se las inge-
trial por medio de acuerdos de complementariedadsectorial niaron para iniciar la exportacién de ciertos productos
no es hoy mas que un laberinto de complicados arreglos industriales a las reptiblicas latinoamericanas vecinas, avin

que abarcan productos o grupos de productos de menor sin existir concesiones arancelarias regionales.
importancia y afectan a pequefios conjuntos de miembros Asimismo, la expectativa de una gran expansién del co-

de la ALALG. Después de 1965, el crecimiento del co- mercio intrarregional de manufacturas producidas regio-
mercio intra-ALALC fue aflojando, hasta estabilizarse en nalmente debe haber constituido una de las razones del

un nivel ligeramente superior al 10 por ciento de las ex- potente acceso, a mediados del decenio delos sesenta, en
portaciones globales de la region. Aun cuando el comercio las mas de las repiblicas latinoamericanas, de bancos
regional de productos manufacturados aumenté muy con- | estadounidenses tan importantes como el First National

siderablemente respecto a los bajos niveles de 1960, sigue City Bank, el Chase Manhattan Banky el Bank of America.
siendo de importancia secundaria para todos los miem- | 1S_campafias publicitarias que mantienen actualmente

bros de la ALALC, menos cuatro: Argentina, Brasil, Chile en la regién ponen derelieve el hecho de que, debido

y México. En el periodo 1962-1967, estos paises vendieron a su dilatada red de sucursales e instituciones bancarias
a la zona de la ALALG cerca del 85% de las manufac- filiales, hallanse en condiciones de ofrecer utiles canales

turas intercambiadas entre los nueve primeros signatarios para el manejo de cualesquiera asuntos relacionados con
del Tratado de Montevideo. El valor total del comercio el comercio intra-latinoamericano. Entre los bancos de

intra-ALALC de productos acabadosse estimé, para aque- América Latina, sélo unos pocos con una cantidad razona-

llos seis afios, en alrededor de 550 millones de délares, ble de sucursales en Sudamérica parecen ser capaces de

lo que es menos de 100 millones anuales. La mayor parte beneficiarse considerablemente de las transacciones finan-

del comercio intra-ALALC sigue concentrandose en los cieras implicitas en el comercio intra-ALALC.

productos bdsicos tradicionales: principalmente trigo, fru- Por otra parte, aun cuando no hay datos cuantitativos
tas tropicales, productos forestales y petréleo. Las corrien-
tes comerciales se adaptan, en gran parte, a las modalida- 5 Para detalles véase ALALC, Secretaria, El comercio exterior de
des geograficas de las transacciones comerciales intralatino- la ALALC, Montevideo, 18 de junio de 1969, CEP, Repartido 1611.
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disponibles sobre la participacion de las empresas manu-

factureras de propiedad extranjera en el comercio intra-

latinoamericano, de la informacién fragmentaria no se

deducen pruebas en el sentido de que las empresas extran-

jeras que operan en América Latina hayan asumido un

poderoso lugar, como grupo, en la ALALC.

Ya se ha indicado quelas actitudes de muchas empresas

industriales extranjeras que operan en América Latina, y

que cuentan con instalaciones de produccién engranadas

con varios mercados nacionales de la regién, apenas han

cambiado en los ultimos afios. Tales empresas parecen

convenir teéricamente en que la multiplicacién de sus

subsidiarias, que fabrican 0 montan los mismos o simi-

lares productos en muchos mercados pequefios, conduce a

un aumento de los costos y precios de los productos fina-

les. Estdn dispuestas a aceptar, también en teoria, el aserto

de que la fusién de sus subsidiarias para constituir em-

presas de configuracién regional traeria consigo un ahorro

considerable para los consumidores, a consecuencia de las

economias de escala y el menor gasto externo derivado

de la divisién regional del trabajo por las empresas en

particular. o por los sectores industriales. Por otra parte,

insisten en que tal reorganizacién regional de sus activi-

dades tiene poco sentido en el ambiente de incertidumbre

que rodea el programa de la ALALC y, especialmente,

porque entrafiarfa gastos muy cuantiosos de nueva inver-

sion que podrian o no llevar a un aumento del rendi-

miento global, ya que esto dependeria del progreso ge-

neral de la propia ALALC.Estipica la posicién adoptada

por una gigantesca empresa automotriz estadounidense

que se expresa asi: a la larga, podria tener una evidente

significacién econémica el combinar todas nuestras opera-

ciones en la regién e introducir cierto grado de especia-

lizacion dentro de la empresa respecto a productosfinales,

piezas y accesorios, en vez de trabajar para una docena de

mercados determinados capaces cada uno de absorber

anualmente de 10000 a 30000 unidades acabadas. Pero

una operacién de tal género requeriria el acondiciona-

miento de todas nuestras instalaciones de produccién o

montaje dentro de la zona, tal vez con el desembolso de

varios cientos de millones de ddlares y sin la seguridad

de que los gobiernos anfitriones tuvieran el deseo o la  
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capacidad de conciliar sus politicas, sumamente diferentes
en relacién con la industria automotriz. Poco sentido tiene
que vayamos a comprometernos en tan colosal operacién
tecnolégica y financiera mientras podamos obtener utili-
dades bastantes satisfactorias de la actual inversién, con
pequefios desembolsos suplementarios de capital y ajustes
técnicos en armonia con el lento crecimiento de cada uno
de los mercados internos y las demandas de los consumi-
dores y de los diferentes gobiernos,
Las nuevas empresas industriales que quieren entrar o

estén entrando en América Latina parecen adoptaractitu-
des bastante distintas, aunque siguen formulando sus de-
cisiones de inversién con base en las perspectivas de cre-
cimiento y rentabilidad de cada pais. Por consiguiente,
se_asientan principalmente en los tres mayores paises
miembros de la ALALG: Argentina, Brasil y México. Sin

embargo, se dedican, al mismo tiempo, a una planifica-
cién de medidas contingentes respecto a las posibilidades
de exportar algunos de sus productos a los paises vecinos
de menor desarrollo. En casos particulares, tal planifica-
cién de medidas contingentes prevé también posibles ex-
portacionesde ciertos productos —particularmente de los in-
termedios y de bienes de capital— de alguno de los
principales miembros de la ALALC al resto de la zona.
Sin embargo, esos casos parecen ser, hasta cierto punto,
excepcionales, a causa del lento progreso de la liberacién
comercial, del reducido alcance de los acuerdos de com-
plementariedad industrial o de la presencia de competi-
dores en otros paises de la zona de la ALALC mis in-
dustrialmente avanzados.

Sdlo se dispone de un sondeo sobre las actitudes res-
pecto a la ALALC delas empresas industriales de pro-
piedad extranjera. Dicho estudio de efectué en 1967, por
encargo del Banco Interamericano de Desarrollo y su
Instituto de Integracién Latinoamericana (INTAL).*
Abarcé 100 empresas transnacionales activas en América
Latina y representativas de una inversién global calculada
en 4000 millones de délares, es decir, més del 20% de

® Para detalles, véase Gustavo Lagos, “Empresas multinacionales:
Aspectos socio-econémicos, juridicos e institucionales”, BID, Las in-

versiones multinacionales en el desarrollo y la integracién de Amé-
rica Latina, Bogota, abril de 1968, pp. 203-248.
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la inversion extranjera total en América Latina. Mas de

la mitad de las firmas (52) objeto de tal sondeo tenfan

casa matriz en Estados Unidos; alrededor de una quinta

parte, en Europa Occidental; 4 en Japon, una en Canada

y el resto (25) en la propia América Latina. Varias de las

empresas del ultimo grupo son controladas financieramen-

te desde fuera de la regién. Todas las empresas interro-

gadas operan en varios paises latinoamericanos. El hecho

de que el sondeo se limitara a firmas industriales y abar-

case, entre ellas, pocas compafifas transnacionales de los

ramos del petréleo, el acero y la fabricacién de automs-

viles le hace ser menos representativo de lo que habria

sido de haberse tomado en cuenta plenamente estas tres

importantes categorias de empresas transnacionales.

La encuesta revelé que el nuevo fenédmeno de la inte-

gracién regional desempefiaba un papel importante en

las decisiones de inversién de sélo el 15% de las firmas

industriales interrogadas. El grupo mayor (30%) explicd

que las inversiones de sus integrantes y sus nuevos planes

de inversion en América Latina formaban parte de la

politica general de incremento de la rentabilidad y difu-

sién mundial de su red de produccién. La sustitucién

de importaciones a nivel nacional, para servir las politicas
de industrializacién interna, fue aducida como un moti-

vo especifico de inversién en el 15% de los casos, si bien

en otras muchas respuestas se aludié a este materia, en

forma indirecta. El 28% de las empresas afirmaron que

les serfa posible aumentar su inversién en la zona, si se

acelerase el proceso de integracién regional.

La gran mayoria de las compafifas entrevistadas expre-

sé la creencia de que la integracién regional aumen-

taria la necesidad de invertir en América Latina. Pero

muchas empresas transnacionales compartfan el criterio

de que la integracién en América Latina era un proceso

desalentadoramente lento y que, a causa de la enorme

extensién territorial, los elevados costos de produccién y

los concomitantes problemas del transporte, les era consi-

derablemente mas dificil a las empresas organizar sus

operaciones, para abarcar una regién integrada, que en el

caso de la Comunidad Econémica Europea. Estos dos fac-

tores parecen explicarla posicién de muchas empresas en el

sentido de que el criterio de “una planta por region”,
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frecuentemente adoptado en el Mercado Comun Europeo,
no era aplicable a una regién tan dilatada como la de
la ALALC. En cambio, muchas de las compaiiias interro-
gadas exteriorizaron la creencia de que dicho criterio
podria ser viable en los agrupamientos subregionales sin
afectar la estrategia que tiende a crear por separado insta-
laciones de produccién en cada una delas tres principa-
les repuiblicas latinoamericanas; el 21% de las empresas
opinaron que la integracién no afectaria sus planes inver-
sionistas para los afios venideros; el 74% estimaba que
iba a acrecentarse la necesidad de inversién, en el supues-
to de que cobrasen celeridad las reducciones arancelarias
y la negociacién de nuevos convenios de complementa-
riedad industrial.

Pese al relativamente lento progreso de la integracién
regional en América Latina, la naturaleza de la reduc-
cién arancelaria producto por producto en la ALALC y
las severas dificultades experimentadas con la lista comin
(cuya vigencia acabé por ser suspendida en 1969), el
50%, por lo menos, de las 100 compajifas transnacionales
interrogadas habianse entregado en la segunda mitad del
decenio de los sesenta a la planificacién integrada o es-
tudiaban la adopcién de tal estrategia corporativa para
América Latina. En muchos casos, semejante planifica-
ciédn se halla todavia en su infancia. Las mds de las veces
ha conducido a la creacién o al robustecimiento de de-
partamentos latinoamericanos, separados, de empresas que
operan sobre una base mundial. Hallése una clara corre-
lacién entre la planificacién regional integrada de las
empresas y la busca de las concesiones arancelarias de
la ALALC y de acuerdos de complementariedad. Ast,
pues, uno de los primeros acuerdos sobre el suministro de
material accesorio para computadoras fue directamente
auspiciado por la IBM. Otro, relacionado con bulbos elec-
tronicos, lo patrocinaron conjuntamente ciertas empresas
europeas y firmas latinoamericanas que operaban con
aquéllas a titulo de concesionarios o representantes auto-
rizados. En 1967, el 37% de las empresas interrogadas dis-
frutaba de las concesiones arancelarias de la ALALC, un

17%, estaba tratando de obtenerlas, y el 46% se entrega-
ban a Ja venta regional de productos fabricados en Amé-
rica Latina. Sin embargo, la lista de bienes comerciali-
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zados regionalmente era muy pequefia, ya que sélo abar-

caba unos 70 productos, en amplia variedad de ramas

manufactureras, mostrandose la mayor concentracién en

los renglones quimico y electrénico. El alcance limitado

del presente comercio manufacturero intrarregional des-

arrollado por las empresas transnacionales puede verse

claramente si se compara con las concesiones arancelarias

—unas 5000— sobre manufacturas intermedias y de uso

final negociadas en la ALALC entre 1961 y 1967.

No parecen haberse hecho encuestas similares sobre las

actitudes de las empresas manufactureras de propiedad la-

tinoamericana respecto a las perspectivas comerciales abier-

tas por la ALALCy su participacién en el comercio intra-

rregional. Y aunque, comoes probable, ocasionalmente s¢

hayan efectuado tales sondeos en algunosde los principales

miembros de la ALALC, como estudios de antecedentes

para las campafias de diversificacién de exportaciones aus-

piciadas por los respectivos gobiernos, sus resultados no

estan facilmente disponibles. Si bien varias empresas de

propiedad interna, situadas en los paises mas importan-

tes de América Latina han estado en condiciones de ex-

portar manufacturas a la zona de la ALALC, parece ser

que en este nuevo comercio intra-ALALC destacan dos

caracteristicas: se concentra en un numero limitadisimo

de productos, y la composicién de los bienes negociados

cambia grandemente de un pais a otro. Asi, por ejemplo,

en el caso de México, cuyo comportamiento global en

la generacién de un comercio de manufacturas encauzado

hacia la ALALC ha sido bastante impresionante, nos en-

contramos con que este comercio de exportacién ha estado

compuesto principalmente —al menos hasta 1967— de

cuantiosas transacciones “por unica vez’. Ciertas manufac-

turas, bienes de capital como el equipo de transporte, 0

productos intermedios tales como el acero o el vidrio,

aparecen en cantidades considerables en las estadisticas

mexicanas, como exportaciones a la ALALC en un ajo

dado, para desaparecer durante algtin tiempo y reaparecer

pocos afios después. Situaciones andlogas parecen caracte-

rizar las exportaciones de manufacturas hacia la region

en otros paises, mayores y medianos, de la ALALC.

Esta falta de continuidad en las exportaciones regiona-

les de bienes manufacturados por firmas de propiedad
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nacional causa perplejidad, sobre todo si se toma en cuen-
ta que muchas de esas empresas trabajan por debajo de
su capacidad plena. En muchospaises de la ALALC exis-
ten lineas de crédito y otros incentivos, auspiciados por
los gobiernos, tendientes a promover y diversificar las ex-
portaciones no tradicionales. Ademas, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo instituyé, en septiembre de 1963, un
programa para el financiamiento a plazo medio de las ex-
portaciones intrarregionales de bienes de capital entre sus
miembros. La lista de manufacturas habilitadas para el
refinanciamiento por el BID, por intermedio de los organis-
mos nacionales de promocién de exportaciones, abarca
muchas partidas que dentro de la ALALC se benefician
de reducciones arancelarias considerables. Los alegatos de
que en América Latina las industrias de propiedad na-
cional no son capaces de generar comercio intrarregional
de manufacturas, debido a la imposibilidad de competir
en los paises vecinos, a causa de los elevados costos, las
altas barreras arancelarias y la ausencia de mecanismos
financieros, aun cuando son aplicables en algunos casos,
no parecen tener validez general. Tampoco parece plena-
mente convincente alegar la inferioridad tecnoldégica de
las empresas nacionales frente a competidores externos y
a empresas de propiedad extranjera que operen en la
regién. Respecto a las técnicas de produccién, muchas
empresas, grandes y medianas, de propiedad nacional es-
tan atenidas a unos contactos estrechos con compafiias
transnacionales de paises industriales. Al menos, las situa-
das en las republicas mds importantes han demostrado
su capacidad para competir, en el marco nacional, con
empresas de capital extranjero. La prueba de ello nos la
muestran Argentina, Brasil y México y, en ciertos casos,
Colombia y Chile. En tales condiciones, si, consideradas
en particular, las grandes exportaciones de manufacturas
a la ALALCaparecen sélo de vez en cuando en lasesta-
disticas comerciales de varios de sus paises miembros, ha-
bra motivos para pensar que la falta de una amplia y
continua participacién de las industrias nacionales en el
comercio intrarregional debe ser diferente de las tradicio-
nalmente expuestas.

Probablemente la respuesta habra que buscarla del lado
de la oferta. La debilidad de los flujos comerciales no
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hay por qué relacionarla fundamentalmente conlas barre-

ras al comercio, la falta de mecanismosfinancierosy la dis-

paridad tecnoldgica entre las firmas de propiedad extran-

jera y las de control nacional, sino en parte, asimismo

con la poca eficacia empresarial de las industrias de pro-

piedad nacional. Aun cuando, por lo general, es cierto

que las compafifas transnacionales con subsidiarias en va-

rios paises latinoamericanos se hallan relativamente bien

situadas para sacar provecho del movimiento hacia un

comercio regional mis libre, de ello no se sigue necesa-

riamente que sus congéneres 0 competidoras de propie-

dad nacional, situadas en un solo pais, no estén en con-

diciones de proceder del mismo modo. Este problemase

debe, en buenaparte, a las actitudes empresariales con-

dicionadas por la larga tradicién de industrializar “hacia

adentro”. En su mayoria las empresas industriales de pro-

iedad nacional estan habituadas a proyectar su produc-

cién tan s6lo para el mercado interno. Aunque hayan

podidoirse interesando progresivamente en las concesiones

arancelarias de la ALALC y en los mecanismos de finan-

ciamiento de la exportacién regional, lo usan, por regla

general, tinicamente cuando la situacién de la demanda

interna hace que se presenten excedentes de existencias

de costoso mantenimiento. Sdlo entonces se procura —a

veces con éxito— disponer de esos excedentes en la region.

En cuanto mejora la situacién de la demanda interna,

f4cilmente se abandonan las actividades de exportacién.

De suerte que el problemano parece originarse solamen-

te por las ventajas inherentes a las empresas de propiedad

extranjera distribuidas en Ja zona, sino, en gran parte,

por la ausencia de planificacién de las exportaciones por

parte de las firmas industriales propiedad de los nacio-

nales del drea.
Obviamente, esta cuestién, en verdad grave, dificilmente

puede resolverse creando incentivos suplementarios de ex-

portacién para las empresas industriales latinoamericanas,

o implantando otras complicadas medidas de promocién

legales y fiscales. Bien que tales mecanismos puedan con-

tribuir a un mejor equilibrio entre el poder relativo fi-

nanciero y tecnoldgico de los sectores de dominio extran-

jero y los de control nacional, apenas si es posible que

representen un sustitutivo de la tan necesitada revolucion
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empresarial en los sectores manufactureros latinoamerica-
nos. Mucho se ha ofdo hablar ultimamente de la necesi-
dad de que se instalen en América Latina empresas de
propiedad multinacional con capitales locales. Cabe pre-
guntarse, sin embargo, si tales empresas serian capaces de
resolver el problema basico de las deficiencias adminis-
trativas de las empresas industriales latinoamericanas, se-
gun lo refleja su falta de habilidad para planificar la
exportacién y cuidarse de cuestiones auxiliares de tanta
importancia como es el mercadeo en una zona multina-
cional. La dificultad con que han tropezado las tentativas
para instalar empresas multinacionales europeas —en el
sentido de una propiedad y una comercializacién manco-
munadas en el Mercado Comin Europeo— indica con-
tundentemente que el camino hacia las empresas multina-
cionales latinoamericanas, aunque en apariencia atractivo,
esta Meno de obstdculos. Quizds sélo podria emprenderse
tras la resolucién de los problemas juridicos extremada-
mente complicados que existen en cualquier zona com-
puesta de distintos paises y particularmente en América
Latina, donde es increible la variedad que se aprecia en

el derecho sobre sociedades anénimas, en las politicas fis-
cales y en los incentivos industriales a nivel nacional.
En nuestra parte del mundo parece haber histéricamen-

te una preferencia por los enfoques globales y las solu-
ciones vistosas mds que por los criterios operativos y
pragmaticos lo cual se ha reflejado en varios malogrados
intentos enderezados a armonizar el tratamiento del ca-
pital privado extranjero en todo el futuro mercado comin,
el sucesor todavia nonato de la ALALC. Vale indicar que
el Tratado de Montevideo expresaba solamente la nece-
sidad de concordancia en el tratamiento del capital ex-
tranjero, mas no hubo alli el propdsito, quizds delibera-
damente o en virtud de la confusién general que rodeaba
toda esta cuestién, de definir la clase de armonizacién
que era conveniente. ¢Debia ser el tratamiento de la in-
version extranjera igual en todos los paises miembros? Un
acuerdo zdebia asumir la forma de un cédigo regional
de la inversién extranjera? ¢Tendria que abarcar todas
las formas de inversién extranjera, o simplemente la in-
versién extranjera directa en nuevas actividades manufac-
tureras? No hay parte alguna del Tratado de Montevideo
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o de los protocolos anexos que pueda dar respuesta a

estas interrogantes. En 1960 se decidid, de comin acuerdo,

que estas materias habrian de considerarse tomando en

cuenta las futuras experiencias en la ALALC.

Puesto que estaba demostrado que esta cuestién hacia

meditar a los gobiernos y circulos econdmicos latinoame-

ricanos, se procedié a una encuesta sobre la inversion ex-

tranjera en América Latina, que auspiciaron la CEPAL y

la OEA poco después de suscrito el Tratado de Monte-

video.? La preocupacién gird en torno de los problemas

antes mencionados: la posibilidad de que los miembros de

la ALALC pudieran competir para atraer la inversion

extranjera a aquellos sectores de los que se esperase la

produccién de bienes industriales para toda la zona de

libre comercio, y la posibilidad conexa de que tales em-

presas de control extranjero pudieran dejar inactivos a

los establecimientos locales. Consciente de estos temores, el

estudio CEPAL-OEA recomendaba nuevas investigaciones

regionales sobre la viabilidad de poner en practica una

politica comin respecto al capital privado extranjero. En

la tercera conferencia anual de la ALALC, celebrada en

1963, se dieron instrucciones a la Secretaria para que reco-

giera, de entre los gobiernos miembros, toda la informa-

cién disponible sobre la inversién extranjera directa y la

transmitiera a la Comisién Consultiva de Asuntos Mone-

tarios, de la ALALC. En la primavera de 1964, cuando

culminaba el optimismo sobre el futuro del programa de

integracién, dicha Comisién Consultiva confirmé que seria

sumamente aconsejable una coordinacién de las politicas

relativas a la inversién privada extranjera, pero que la

tarea distaba de ser fAcil, a causa de los intereses y las

politicas en conflicto de los paises miembros.* La Comi-

sién hacia notar que determinados paises de la ALALC

estaban aplicando diversos ordenamientos de politicas de

inversién extranjera, que variaban desde el tratamiento

1 CEPAL y OEA,La inversidn extranjera privada en el drea lati-

noamericana de libre comercio, Nueva York, E/CN. 12/550, 1961

(mimeo).

8 ALALC, Armonizacién de los tratamientos aplicados a las in-

versiones privadas extranjeras en los paises de la Asociacién Latino-

americana de Libre Comercio (ALALC/CAM/di. 2), Montevideo, 20

de abril de 1964 (mimeo.)
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mas liberal hasta las medidas mas restrictivas. Por lo tan-
to, cualquier posible accién coordinada tendria que em-
prenderse por etapas.
A juicio de la Comisién de la ALALCG,todoslos paises

miembros tendrian que, primero, convenir en “congelar”
sus leyes respectivas sobre la inversién extranjera, o, al
menos, abstenerse de introducir nuevos incentivos que ex-
cedieran los ya existentes en los paises de legislaciones
misliberales. Después, los paises deberian aplicar un “tra-
tamiento comun” en tres campos concretos: a) movimien-
tos de capitales, y transferencia de utilidades, intereses,
regalias y honorarios por asistencia técnica; b) importa-
ciones de maquinaria y equipo, no producidos en la zona,

para las nuevas plantas industriales y la modernizacién
de las instalaciones fabriles anticuadas; y c) revaluacién
de los activos de las empresas de propiedad extranjera,
con fines fiscales. En la etapa final tendria lugar la con-
sideracion y armonizacién de incentivos fiscales y cambia-
rios tales comolos planes de depreciacién acelerada y las
exenciones tributarias para las empresas extranjeras, asi
como de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la
doble tributacién y la convertibilidad. No parecia posible
ningln progreso inmediato hacia una armonizacién de las
medidas de politica nacionales que abarcara las restriccio-
nes sobre la entrada o la participacién del capital extran-
jero en cada uno delos paises. La Comisién recomendaba
el establecimiento en la ALALC de un 6rgano consultivo
permanente, que operase como guardian de las politicas
de inversién extranjera de cada pais y procurase armoni-
zarlas progresivamente. Incumbiria asimismo a dicho 6r-
gano la labor preliminar para una futura accién conjunta
en los mercados de capital mundiales, enderezada a mo-
vilizar los recursos externos para grandes proyectos de
inversién industrial especifica concebidos con la idea de
servir a la regién entera, y, particularmente, para las em-
presas que hayan de situarse en los paises miembros de
menordesarrollo relativo. Ese mismo érgano de la ALALG
iba a tener a su cargo la promocién del uso colectivo de
los recursos de capital privado generados en la propia
=ia de crear empresas que produjeran para

A mediados del decenio de los sesenta se produjo una
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crisis, a consecuencia’de la imposibilidad de que los paises

miembros de la ALALC acordaran politicas comunes en

campos distintos de la liberalizacion del comercio. Las

propuestas concretas fueron tacitamente aplazadas en fa-

vor de las alternativas de indole muy general, que postu-

laban la vigorizacién de los sectores industriales de pro-

piedad privada nacional y la expansién de proyectos de

inversién multinacional en el campo de la infraestructura.

El Programa de Accién que figura en la Declaracién de

los Presidentes de América (suscrita en Punta del Este,

Uruguay, el 14 de abril de 1967), cuyo propésito es acele-

rar el proceso de integracién fusionando la ALALC y el

Mercado Comtin Centroamericano en un solo organismo,

el Mercado Comin Latinoamericano, para 1985, no men-

cionaba en modo algunola armonizacién delas politicas

regionales respecto a la inversién extranjera. En vez de

eso, se proclamaba que

“La integracién debe estar plenamente al servicio de Amé-

rica Latina, lo cual requiere un fortalecimiento de la em-

presa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo fi-

nanciero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer

en forma eficiente el mercado regional. La iniciativa privada

extranjera podra cumplir una funcién importante para ase-

gurar el logro de los objetivos de la integracién dentro de las

politicas aplicables de cada uno de los paises de América

Latina” [cursivas afadidas]*

Independientemente del hecho de que el Programa de

Accién fuera abandonado cuando atin notranscurrian dos

afios desde que se habia suscrito, el pasaje citado repre-

senta un claro reconocimiento, por todos los gobiernos

latinoamericanos, de que la armonizacién regional de las

politicas ante la inversién privada extranjera se consi-

deraba imposible tanto por razones politicas como econé-

micas. De hecho, aun cuando se acentué la tendencia

general hacia la limitacién delas inversiones extranjeras

9 OEA, Declaracién de los Presidentes de América, Reunién de los

jefes de Estado, Punta del Este, Uruguay, 12-14 de abril de 1967.

OAS/SER. K. XIV/1/1. Washington, D. C., Cap. I: Integracién

Econémica y Desarrollo Industrial de América Latina. (Ver el texto

en espafiol del documento en CEMLA, Boletin Mensual, México,

abril de 1967, pp. 145 y ss.)

58

   

    

   

  

  

   

 

en los sectores tradicionales, particularmente en la mineria
y en los servicios publicos y se impusieron nuevas restric-
ciones a la inversién en otros sectores, inclusive el manu-

facturero y el bancario, las diferencias entre las leyes vi-
gentes en determinados paises de la ALALC son hoy,
quizds, mas amplias que en el pasado. La divergen-
cia entre las formas jurfdicas referentes al tratamiento
del capital privado extranjero es reflejo, sélo hasta cierto
punto, de las consideraciones econdmicas que tienden a
incorporar empresas de control extranjero en el marco de
las economias nacionales, y especialmente en el sector ma-
nufacturero. Por otro lado, refleja el desorden y la impro-
visacién tan caracteristicos en el medio latinoamericano.

Se ha argitido que las medidas motivadas por conside-
raciones nacionales pueden afectar, no sdlo a los inversio-

nistas privados extranjeros, sino también los procesos de
integracién. Lo testimonian el progresivo debilitamiento
de los lazos regionales anudados en la primera etapa de
la ALALCy la tendencia hacia las agrupaciones subregio-
nales. Una década después de la firma del Tratado de
Montevideo, no sdlo las divergencias entre la ALALC y
el MCCAson mayores que nunca, sino que dentro de la

misma ALALC cobra fuerza el conflicto entre una agru-

pacién informal compuesta por Argentina, Brasil y Mé-
xico, de un lado, y el Grupo Andino, del otro, mientras
los demas miembros de la ALALC (Venezuela, Uruguay
y Paraguay) parecen quedar suspendidos en el aire. Si
bien se ve inconcebible la elaboracién de una politica
comin respecto a la inversién privada extranjera por
las tres mayores reptiblicas latinoamericanas, el Grupo
Andino ha logrado a fines de 1970 elaborar un régimen
comtin para los capitales extranjeros, como se preceptud
en el acuerdo suscrito a mediados de 1969 en Cartagena,
Colombia, que cred formalmente aquel mercado comin
subregional:

B. El Mercado Comin Centroamericano

En el otofio de 1969, mas de un decenio después de la
firma de Tratado Multilateral de Libre Comercio y Des-
arrollo Econémico Centroamericano (Tegucigalpa, Hon-
duras, junio de 1958), que representaba el primer gran
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paso hacia la creacién de lo que hoy se conoce como el

Mercado Comin Centroamericano, un estudio preliminar

sobre la inversién directa extranjera en la zona asentaba

que

“_ en realidad, el anilisis detallado [de los documentos dis-

ponibles] muestra que, hasta ahora, ningtin dato —sea de na-

turaleza cuantitativa o cualitativa— ha sido publicado acerca

de la forma en quela inversién extranjera se habia desarro-

llado en el Mercado Comin Centroamericano o en sus paises

miembros, ni respecto a los efectos econdmicos de esta in-

version”’ 1°

La falta de estudios analiticos en el MCCA contrasta

con los debates ptiblicos en la zona sobre los peligros de

ja afluencia indiferenciada de capital privado extranjero,

y particularmente del acceso de grandes empresas indus-

triales internacionales a América Central respondiendo a

las medidas de liberalizacién del comercio regional y a la

implantacién de un arancel externo comin alrededor de

la zona integrada. No hay duda de que, durante los afios

sesenta, el flujo de nueva inversién industrial extranjera

en la zona fue muy considerable. Tampoco cabe discutir

que la distribucién sectorial de la inversién directa ex-

tranjera en América Central pasd, en los diez afios ultimos,

por modificaciones importantes, a causa de la desinversién

extranjera en los sectores tradicionales (agricultura tro-

pical y servicios publicos) y de la considerable afluencia

de capital extranjero a los sectores de manufacturas, re-

finacién del petréleo, banca y comercio, como lo muestra

el Cuadro I.
En el estudio mds reciente sobre el desenvolvimiento

del MCCA se hacfa notar que, aun cuando se carece de

cifras precisas sobre el flujo anual de inversién extranjera

directa, algunos indicadores aproximativos dan idea de su

rapida aceleracién.*t Estimabase allf que la nueva inver-

sién directa extranjera en América Central, incluyendo

10 Gert Rosenthal, K., Algunos apuntes sobre la inversién extran-

jera directa en el Mercado Comin Centroamericano, INTAL, Buenos

‘Aires, noviembre de 1969 (mimeo), p. 2.

311 James D. Cochrane, The Politics of Regional Integration: The

Central American Case, Tulane University, New Orleans, 1969,

pp. 261-262.

 

 

CUADROI

Cinco paises de Centroamérica: Valor en libros de las
inversiones directas norteamericanas 1955, 1960, 1965 y

1968 (millones de délares)

 

 

Sectores 1955 1960 1965 1968

Total 307 376 536 593

Mineria y fundicién 15 20 35 36
Petréleo 40 50 140 151
Manufacturas 2 15 56 103
Servicios ptblicos 95 126 127 129
Comercio 10 16 27 42
Otros 145 149 151 132
 

Fuente: Para 1955.—Depto, de Comercio de EE. UU., U. S. Investments

in the Latin American Economy, 1957.
Para 1960.—Survey of Current Business, agosto de 1961.
Para 1965.—Walter Lederer y Frederick Cutler, “International Invest-
ments of the United States in 1966", Overseas Business Reports,
Depto, de Comercio de EE. UU., OBR 67-72, noviembre de 1967.
Para 1968.—Survey of Current Business, septiembre de 1969.

la reinversién de utilidades fue, en el afio de 1960, antes
de poderse sentir los efectos del mercado comin, de un
monto ligeramente superior a los 17 millones de ddlares.
En 1964, la entrada de capital extranjero legé a ser de
46 millones de délares, y en 1965 y 1966 las estimaciones
situaban la afluencia anual en alrededor de 50 millones
de délares. El grueso de la inversién privada extranjera
se ha concentrado en el sector industrial (incluida la re-
finacién del petrdleo), tanto en las actividades de trans-
formacién cuanto en las de ensamble. Una proporcién cre-
ciente de la inversion extranjera se dedica a operaciones
industriales en relativamente gran escala, que son capaces
de abastecer el mercado regional. Hasta ahora, la inver-
sién privada local parece seguir abundando en su mayor
parte en operaciones industriales de pequefias a medianas
proporciones y de naturaleza tradicional.’

Esta afluencia de la inversién privada extranjera al
MCCA ocurria en ausencia de cualquier género de medi-

%2 Para mas detalles, véase Roger D. Hansen, Central American

Regional Integration and Economic Development, National Plan-
ning Association, Washington, D, C., 1967, pp. 42-43.
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das restrictivas sobre el capital extranjero en la zona, y

dentro del sistema de muy generosos incentivos fiscales
y otros estimulos incorporados a las leyes de promocién
industrial de los paises miembros del MCCA. Aunque
el Conyenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al
Desarrollo Industrial, suscrito en 1962, no entré en vigor

sino hasta 1969, debido a las demandas de concesiones
hechasal respecto por el miembro menos desarrollado del
MCCA (Honduras) las leyes de promocién industrial na-
cional vigentes con anterioridad a la aceptacién del con-
venio regional eran bastante homogéneas, sumamente ge-
nerosas y no discriminatorias contra las empresas de pro-
piedad extranjera. El propio convenio regional muestra
atin mds generosidad que las primeras leyes nacionales

sobre el particular. Conforme al conyenio, las empresas

industriales, conceptuadas como de particular importancia
para la regién y deseosas de incrementar considerablemen-

te el uso de insumos regionales, disfrutan de la exencién

total de derechos de importacién sobre maquinaria y

equipo por un periodo de 10 afios, exencién también to-

tal de aranceles sobre materias primas y semimanufactu-

ras importadas, durante cinco afios, total exoneracién del

impuesto de utilidades por un periodo de ocho afios, y

exencién también del impuesto sobre bienes muebles e

inmuebles por 10 afios.**
Ademas, el arancel externo comin vigente no sdlo es

considerablemente mas elevado que los aranceles naciona-

les de la zona anteriores al MCGA,sino que determinadas

industrias tienen derecho a solicitar la proteccién arance-

laria adicional de la zona, de acuerdo con el llamadosis-

tema especial de promocién de la produccién, vigente en

el MCCA desde comienzos de 1963. Para tener opcién a

ese tratamiento, una industria especifica tiene que pro-

ducir bienes que antes no se manufacturasen en la zona.

El arancel proteccionista adicional no entra en vigor mien-
tras no se demuestre que la produccién del articulo ha
comenzado y que existe capacidad suficiente para satis-

18 Para detalles, ver el texto del Convenio Centroamericano de In-

centivos Fiscales al Desarrollo Industrial reproducido en Instrumentos

relativos a la integracién econédmica en América Latina, del Insti-
tuto Interamericano de Estudios Juridicos Internacionales, Washing-
ton, D. C. 1964, pp. 77-94.
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facer por lo menos el 50% de la demanda de la zona.
Entre las empresas que solicitaron los beneficios del sis-
tema especial hay muchas que son propiedad del capital
extranjero.

Desde las primeras etapas del programa de integracién
econémica en América Central sintidse preocupacién por
dos materias de primera importancia: la distribucién equi-
librada de los beneficios de la industrializacién entre los
miembros del MCCA —en términos cuantitativos, del in-
greso nacional y el empleo, entre otros— y la participacién
equitativa de intereses econdémicos regionales y extrarregio-
nales en las actividades inducidas por el mercado comin. La
tesis en pro de la participacién equitativa de firmas de
propiedad nacional y de control extranjero, especialmente
en los sectores industrial y de servicios, fue presentada

por el ultimo Secretario General del MCCA, a mediados
de los afios sesenta, en los siguientes términos:

“Un aspecto importante de la relacién entre los paises en
desarrollo y la economia internacional es el referente a la
funcién que ha de desempefiar la inversién privada extran-
jera en el futuro desenvolyimiento econémico. En la actua-
lidad, hay un pronunciado interés en promover la inversién
extranjera en tal forma que se logre una participacién razo-
nable del capital local y se asegure el desarrollo interno de
recursos empresariales y personal técnico... Sobre este parti-
cular, las miras centroamericanas no son una excepcién a
la tendencia general. Se expresaron, el afio 1965, en una
reunién de los Ministros de Economia, los cuales definieron
en terminos concretos el amplio objetivo de la politica rela-
tiva a la inversién extranjera, segin los cinco paises comien-
cen a industrializar en el mercado comin... De esta suerte,
seria legitimo afirmar que existe en América Central una
clara conciencia de la necesidad de una politica regional so-
bre la inyersién extranjera, asi como una creciente compren-
sién de sus objetivos, pero que su puesta en practica, hasta
ahora, se ha dejado en gran parte a la accién de los medios
persuasivos que los cinco paises pueden estar en condiciones
de usar con tal fin. Queda por saber, en estos momentos, si

semejante criterio bastard en definitiva” 14

14 Carlos M. Castillo, Growth and Integration in Central America,

Frederick A. Praeger Publishers, Nueva York, 1966, p. 164.
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El primero y tinico intento de ordenamiento para indu-

cir a la creacién de importantes empresas industriales

regionales controladas en forma mixta por intereses na-

cionales y extranjeros tuvo lugar mediante el Régimen

de Industrias Centroamericanas de Integracién, firmado

por los paises de América Central en 1958. Se precep-
tuaba alli que las industrias capaces de suministrar a

todo el mercado regional manufacturas especificas, reci-

birian, por 10 afios, un arancel proteccionista especial y

acceso preferencial al financiamiento del desarrollo, lo que

equivalia practicamente a una posicién monopolista en
la zona. Tales industrias iban a ser distribuidas entre los
miembros del MCCA, de comin acuerdo, para evitar su

injusta concentracién en las reptiblicas centroamericanas

de mayor desarrollo. El régimen de Industrias Centro-
americanas de Integracién fracasd.** Pero, dada la cre-

ciente afluencia de capital privado extranjero a los secto-
res manufacturero y de servicios, el debate sobre la par-

ticipacién “injusta” del capital privado extranjero en el

MCCA siguié cobrando impulso.**

La preocupacién gira en torno de los siguientes puntos

econdmicos:

a) La prioridad en las oportunidades de inversién pa-
ra los inversionistas nacionales, a causa del poder finan-

ciero y tecnolégico de los inversionistas extranjeros y,

particularmente, de las grandes empresas internacionales;

b) la oleada de adquisiciones de pequefias y medianas

firmas nacionales por empresas extranjeras;

c) la entrada de intereses extranjeros al sistema ban-

cario comercial centroamericano, y

d) posiblemente, el creciente uso de los recursos financie-

ros locales y regionales por empresas de control extran-

jero.

15 Para detalles, véase Cochrane, op. cit. y Miguel S. Wionczek,

“Experiences of the Central American Economic Integration as

Applied to East Africa”, Industrialization and Productivity, Naciones

Unidas, Nueva York, Boletin 11, 1968, pp. 14-28.

16 Un buen resumen de los debates aparecié en Eduardo Lizano

F., “El problema de las inversiones extranjeras en Centroamérica”,

Boletin del Banco Central de Costa Rica, San José, septiembre

de 1966,
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Respecto a la banca comercial, algunos de los miem-
bros de MCCA han suspendido unilateralmente el otor-
gamiento de permisos para la apertura de nuevas sucur-
sales extranjeras o para la adquisici6n por extranjeros
de instituciones financieras nacionales. En 1966, el Con-
sejo Monetario Centroamericano lIlegd a sugerir la ins-
tauracién de un cédigo comun que prohibiera el ingreso
de nuevos bancos extranjeros en la zona del MCCA, al
par que se fomentara la creacién de bancos comerciales
y de desarrollo en los que participase el capital privado

regional. Sin embargo, no se adopté iniciativa alguna,
ni a nivel regional ni nacional, para controlar las fusio-
nes y adquisiciones de empresas nacionales por intereses
extranjeros, lo que es objeto desde hace afios de vehe-

mentes debates en la prensa centroamericana y en las

cdmaras de hombres de negocios de la regién. En reali-

dad, como mencionamos antes, no habia informacién

disponible sobre la magnitud de estas adquisiciones luego

de instaurado el MCCA. Empero, en general, se sabe
que América Central ha presenciado un programa de
compra al mayoreo de los bancos locales por parte de las

grandes corporaciones financieras internacionales situadas

en Estados Unidos.
En teoria podria argumentarse que los bancos no es-

tan interesados en la nacionalidad de sus clientes, sino

en sus estados financieros. Sin embargo, cabe preguntarse

si, en ausencia de facilidades especiales de crédito a largo

plazo en favor de las empresas locales débiles, la creciente

proporcién de ahorro interno captada por los interme-

diarios financieros extranjeros en gran parte de Centro-

américa, no va a parar finalmente a manos de empresas

extranjeras que dan los ultimos toques a los procesos de

manufactura, 0 que acttian en el comercio y otros servi-

cios. Tal tendencia puede verse acentuada si, por razones

de balanza de pagos, un pais exportador de capital aplica

una politica monetaria astringente en su propio territo-

rio e introduce restricciones informales a las salidas de

nuevos capitales al exterior. En vista de las dificultades

de balanza de pagos en Estados Unidos, y las condiciones ©

generales que privan en los mercados de capital de Euro-

pa, existen razones para creer que las empresas situadas

en Centroamérica y controladas desde el exterior, usan  



 

cada vez en mayor grado los ahorros internos de los pat-
ses de la zona para financiar sus nuevas necesidades de
inversién. De acuerdo con un experto norteamericano:

“En la medida en que las sucursales en el exterior de los
bancos norteamericanos financian a las subsidiarias de las
empresas norteamericanas con fondos obtenidos localmente,
proporcionan alivio para el déficit de pagos internacionales
de Estados Unidos. Si las subsidiarias de empresas norteame-
ricanas no pueden financiarse de esta manera, se veran for-
zadas a obtener financimiento de sus compafiias matrices en
Estados Unidos, lo que tenderia a agravar el déficit de la
balanza de pagos. Alternativamente, podrian ser forzadas a
reducir sus actividades en el exterior, en detrimento de sus
utilidades, las que, en ultima instancia, serfan enviadas a
Estados Unidos.” 17

Unestudio pormenorizado de este tema podria repre-
sentar una contribucién importante al esclarecimiento del
grado de verosimilitud de los tan difundidos temores se-
gtin los cuales el Mercado Comun Centroamericanoesta ca-
yendo en manosde empresasindustriales y financieras trans-
nacionales. Tal estudio podria también conducir a la ela-
boracién de una razonable politica regional relativa a
las adquisiciones de empresas nacionales por firmas ex-
tranjeras. Una politica de ese género tendria que tomar
en consideracién, por un lado, las legitimas demandas de
sectores importantes de la opinién publica centroameri-

cana, en el sentido de que se garantice cierta clase de
equilibrio entre la participacién nacional y la extranjera
en la industrializacién regional, y, de otra parte, la nece-
sidad, para la zona, de capital extranjero suplementario
y de tecnologia moderna. Sin embargo, la profundacrisis
por la que pasa el Mercado Comin Centroamericano
después de la guerra entre El Salvador y Honduras, del

verano de 1969, augura muy pocas posibilidades para un
acuerdo en el futuro previsible sobre el tratamiento co-
mun de la inversién extranjera.

17 Herbert Bratter, “Multinational Banking”, Banking, Nueva York,
Vol. LIX, Num. 6, diciembre de 1966, p. 122. El crecimiento de las
actividades de los bancos norteamericanos en el exterior se refleja
en el aumento del ntiimero de sucursales extranjeras de los bancos
establecidos en Estados Unidos, que pasé de 181 a finales de 1964
a mas de 400 a fines de 1969.
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3. EL PROGRESO DEL GRUPO ANDINO
HACIA UN REGIMEN COMUN DE TRATA-
MIENTO A LOS CAPITALES EXTRANJEROS

El estancamiento a que llegé la ALALC durante los pri-
meros seis afios de su existencia.en la mayoria de las
cuestiones que implicaban la puesta en practica de las
obligaciones contraidas en el Tratado de Montevideo, con-
dujo a la aparicién, a mediados del decenio de los sesen-
ta, de un poderoso movimiento para que se acelerase la
integracién de los llamados miembros medianos de la
ALALC, que ocupan la costa del subcontinente sudameri-
cano que mira al Pacifico. A iniciativa de los jefes de estado
de Chile y Colombia, se celebré una reunidén a nivel presi-
dencial en Bogota, Colombia, en agosto de 1966, en la que
participaronlos presidentes de Colombia, Chile y Venezuela
y los representantes de los de Ecuador y Pert. Resultado
de ello fue la adopcién de la Declaracién de Bogotd,
acompaiiada de un acuerdo, en principio, sobre el pro-
grama de accién inmediata, que definia los campos en
los que los paises signatarios se hallaban dispuestos a
acelerar la integracién econédmica mediante concesiones
mutuas no aplicables a los demas miembros de la
ALALC, pero sin abandono de las obligaciones mds am-
plias, contenidas en el Tratado de Montevideo. Se acordé
en la Reunién de Bogota que los miembros del llamado
Grupo Andino liberalicen el comercio dentro de la re-
gién antes de consumarse el plan de zona de libre comercio
previsto en el convenio de la ALALC;y, ademas, coordinen
las politicas de desarrollo industrial, especialmente en los
nuevos y dindmicos sectores; pongan en efecto la crea-
cién de empresas industriales multinacionales de propie-
dad regional; formulen un programa subregional de sus-
titucién de importaciones; establezcan una politica subre-
gional de transportes y telecomunicaciones, y promuevan
la mutuaasistencia técnica.

Bolivia se incorpord a las subsiguientes negociaciones
del mercado comin subregional andino, en 1967. En
cambio, en la etapa final de las negociaciones, levadas
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a cabo a comienzos de 1969, Venezuela opté por sepa-
rarse del grupo, si bien se le dio opcién a reintegrarse
hasta finales de 1970.
A principios de 1968, las seis reptblicas andinas (in-

clusive Venezuela) suscribieron un convenio constitutivo
de la Corporacién Andina de Fomento, cuyo total finan-
ciamiento corre a cargo de los paises miembros, y que
tiene como finalidad el suministro de asistencia técnica
y de capital a las nuevas empresas industriales y de
servicios y para la expansién, modernizacién o conversién
de las que ya existen en la zona, tomando en cuenta la
necesidad de una distribucién equitativa de inversiones
en la subregién y, en particular, los requerimientos de

los pafses miembros de menor desarrollo. Si bien el con-
venio constitutivo de la Corporacién Andina de Fomento
no es explicito sobre este particular, hay motivos para
suponer que su ayuda financiera y técnica se extenderda
a aquellas empresas, sean de propiedad publica o priva-
da, que estén plenamente controladas por los estados, o
por nacionales, de la zona andina. La retirada de Vene-
zuela del plan de integracién subregional no parecié ha-
ber afectado los preparativos para poner en funciona-
miento la Corporacién, “la que inicié sus actividades
en 1970.

El Acuerdo de Integracién Subregional Andina, firma-
do en mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador
y Pert, precepttia la liberalizacién total del comercio
dentro de diez afios y la implantacién de un arancel

comin externo en dos etapas, durante el mismo periodo.
Ademas, dispone la programacién conjunta de la inver-

sién industrial en los principales sectores, la distribucién

de importantes proyectos industriales en toda la zona y

la creaci6n de empresas industriales multinacionales. En

la lista de objetivos del Grupo Andino figura, en lugar

importante, la armonizacién del tratamiento a la inver-

sién regional y extranjera. Conforme al Acuerdo, el 6r-

gano ejecutivo regional de mayor jerarquia, que es la

Comisién, tenia que aprobar, antes de que finalizara

1970, un régimen comun sobre el tratamiento al capital

extranjero y, entre otros, de marcas comerciales, patentes,

licencias y regalfas. La elaboracién de una politica comin

sobre la inversién extranjera fue anunciada ya en la   
  

 

Declaracién de Bogota, en 1966. Se asentaba en dicho
instrumento que la inversién directa extranjera puede
contribuir en forma importante al desarrollo econémico
de América Latina, siempre que facilite la participacién
del capital nacional y no impida la integracién regional.
En este caso, los miembros del Grupo Andino

“.,.cooperarian en los estudios ya en curso destinados a
formular reglas esenciales uniformes aplicables a la inver-
sién extranjera. Estas reglas dispondrian lo necesario...
para la afluencia de moderna tecnologia, la suspensién de
restricciones a las exportaciones de bienes producidos con
asistencia técnica extranjera y la coordinacién de la inver-
sién extranjera con los planes generales de desarrollo.” *

La actitud expresada en la Declaracién de Bogota fue
ratificada en una declaracién conjunta de los ministros
de relaciones exteriores de los paises firmantes del Acuer-
do de Integracién Subregional, hecha en Lima en octubre
de 1969, en los siguientes términos:

“Serd politica comin la de dar preferencia en el desarrollo
econémico de la subregién a capitales y empresas auténtica-
mente nacionales de los paises miembros. La inversién de
capitales y el traspaso de la tecnologia extranjeras son con-
tribuciones necesarias para el desarrollo de nuestros pafses
y debe recibir seguridades de estabilidad en la medida en que
realmente constituya un aporte positivo.”2

Considerando retrospectivamente los frustrados esfuer-
zos de la ALALC y el MCCA para “formular reglas
esenciales uniformes aplicables a la inversién extranjera”,
no puede menos de presumirse que toda iniciativa a este
respecto tiende fundamentalmente a lograr tres objetivos:
a) fortalecer la posicién negociadora de la zona de inte-
gracién frente al capital privado extranjero; b) evitar una
excesiva competencia intrarregional por la nueva inyer-
sion extranjera, y c) lograr una “distribucién equitati-

pe Declaracién de Bogotd, reproducida en Comercio Exterior (Mé-
xico), Suplemento al No. 8, Vol. XVI, agosto de 1966, p. 10.

2 Declaracién de Lima (22 de octubre de 1969), reproducida en
Comercio Exterior (México), Vol. XIX, No. 12, diciembre de 1969,

Pp. 954-956,

 

   

  



 

va”, en la regién, de los nuevos proyectos de inversién
controlados por intereses externos. La falta de progreso
en el ultimo de los tres objetivos, patente en la ALALC
y el MCGA,indica categéricamente que la simple armo-
nizacién de las respectivas legislaciones no aseguraria
automaticamente el logro del principal propdsito del
Acuerdo de Cartagena, a saber: disminuir las diferencias
que en el nivel de desarrollo existen entre los paises
miembros. La armonizacién de las politicas nacionales
respecto al capital extranjero no puede, en modo alguno,
evitar la afluencia del capital privado y recursos tecno-
légicos externos a los polos de desarrollo,* en los miem-
bros mas desarrollados del Grupo Andino: las zonas
Santiago-Valparaiso en Chile, Lima-Callao en Peru, y
Bogota, Medellin y Cali en Colombia. A este respecto, el
Grupo Andino arrostré los mismos problemas que la
ALALC y el MCCA no lograron resolver.

Sin embargo, el convenio de integracién andina no
trata tan sélo de liberalizar el comercio regional, sino
de poner en marcha un programa regional de industria-
lizaci6n basado en la programacién conjunta de la inver-
sién industrial por sectores o ramas industriales, la dis-
tribucién de proyectos industriales importantes en el
area, y el establecimiento de empresas multinacionales con
capital regional. La puesta en marcha de tal programa
serfa sumamente diffcil en ausencia de una politica co-
mtn frente al capital extranjero como lo han demostra-
do los débiles intentos de industrializar regionalmente
Centroamérica en un marco de politica econédmica de
laissez-faire. Consecuentemente, el articulo 26 del Acuer-
do de Integracién Subregional, conocido oficialmente co-
mo Acuerdo de Cartagena, previé expresamente “Ja armo-
nizacién de las politicas cambiarias, monetaria, financie-
ra y fiscal, inclwyendo el tratamiento a los capitales de
la subregién o de fuera de ella” (cursiva afiadida). Se-
gun el Articulo 27 del Acuerdo y el calendario de traba-
jos, fijado para el cumplimiento del compromiso con-
cerniente al tratamiento comin de Ja inversién extranjera

% Se cree que los efectos secundarios de estas afluencias facilitarfan
el desarrollo econémico de las partes de menor desarrollo dentro
de cada pais miembro del programa de integracién andina.
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   privada, que incluye el trato comin de las transferencias
de tecnologia desde el exterior, los acuerdos correspon-
dientes tenian que lograrse antes de fines de 1970, como
efectivamente ocurrié. El 26 de diciembre de 1970 la ter-
cera reunién extraordinaria de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena adopté undnimemente la Decisién No. 24,
intitulada “Régimen comin a los capitales extranjeros, y
sobre marcas, patentes y regalias’”.*
De hecho, la Primera Reunién’ sobre Transferencia de

Tecnologia del Grupo Andino, celebrada en Bogoté en
febrero de 1970, se ocupé al mismo tiempo de los proble-
mas relacionados con la tecnologia y del tratamiento co-
mun de la inversién extranjera en la subregién. La reu-
nién recomendé que en un plazo de dos meses, es decir .
para fines de abril del mismo aio, se identificara y de- /
finiera la posicién de cada pafs firmante del Acuerdo de :
Cartagena respecto a:

   
    

 

   

  

  

 

  

  

  

  
  
  
  

   

   
  

@) la amplitud del criterio con que se evaltia el efecto ‘
de la inversién extranjera sobre la balanza de pagos; a

b) el tratamiento empleado con relacién a las empresas
de capital mixto; a

¢) la promocién de las empresas multinacionales de
caracter regional;

d) los criterios para hacer frente a la adquisicién de
empresas nacionales por la inversién extranjera;

e) el sistema de regulacién de la repatriacién del ca-
pital y las utilidades;

f) la politica de reinversién de las utilidades proceden-
tes de la inversién extranjera dentro del pais; y

g) la aplicacién diferencial de criterios para la inver-
sién extranjera segun el sector.*

Los preparativos del régimen comin y las negociacio-
nes dentro de la Junta del Acuerdo de Cartagena se
desarrollaron, con base en la definicién de las posicio-

4 El texto completo del Régimen comin aparece en Comercio
Exterior (México), vol. XXI, no. 2, febrero de 1971, pp. 114-122.
© Acta Final de la Primera Reunién de los Paises del Grupo An-

dino sobre Transferencia de Tecnologia (Bogota, 16-20 de febrero
de 1970) reproducido en El Informativo ALALC (Santiago), Afio
XI, no. 639, 8 de marzo de 1970.
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nes nacionales, en el segundo semestre de 1970. El esta-

blecimiento de un régimen de trato comtin tuvo que to-

mar en cuenta la situacién especial de Bolivia y Ecuador,
que tienen necesidad de un acceso menos restrictivo al
capital extranjero privado.

Antes de discutir los problemas que plantea el conte-

nido del Articulo 26 del Acuerdo Andino y los términos

de referencia correspondientes, fijados en la Reunién de

Bogota, en febrero de 1970, cabe presentar un panorama
general dela participacién de la inversién extranjera pri-
vada en las economias delos cinco paises del Grupo Andi-
no. Los datos procedentesde las distintas fuentes nacionales

y del Departamento de Comercio de EE.UU. permitieron
elaborar dos cuadros que deben, sin embargo,ser estudiados
con gran reserva. El Cuadro I presenta el monto estimado
de la inversién extranjera directa total en los paises del
Grupo Andino en los afios 1966-1967, segtin el caso, y lo
compara con la magnitud de las respectivas economfas.
Sin embargo, a la luz de acontecimientos tales como la
“chilenizacién” de la mineria de cobre, la “peruaniza-
cién” del petréleo y de ciertas propiedades extranjeras
agricolas, la “bolivianizacién” del petrdleo y la compra
por el Estado de las empresas de telecomunicaciones en
Ecuador, Chile y Pert, todas ellas ocurridas en dos aiios
(1968 y 1969), los datos globales consignados en el Cua-

CUADRO I

La inversién extranjera directa y el PNB en los paises
del Grupo Andino, 1966-1967

 

Inversion

Valortotal de la PNB extranjera

 

inversién extran- per capita directa per
jera (millones 1966-1967 capita

de délares) (délares) (délares)

Chile (1967) 1255 575 140
Pert (1967) 960 $72 77
Colombia (1966) 650 292 36
Bolivia (1967) 100 172 22
Ecuador (1967) 87 244 17
 

Fuente: Estimaciones procedentes de las fuentes nacionales.
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dro I deben considerarse como meras aproximaciones de
la posicién de la inversién extranjera directa en la sub-
regién a fines de los sesenta. Ademas como no fue fac-
tible elaborar un cuadro comparativo sobre la distribu-
cién de la inversién extranjera de todas procedencias
por sectores econdémicos en los paises receptores, el Cua-
dro II presenta solamente la distribucién sectorial de
la inversién norteamericana en el area en 1957 y 1967,
respectivamente. Se estima que a ésta correspondia en 1967
el 80% de la inversién extranjera total en Colombia; el
75% en Pert; el 70% en Chile, y el 60% en Bolivia y
Ecuador. Comose ha dicho, las recientes decisiones toma-
das en todos los paises del Grupo Andino, con excepcién
de Colombia, de “rescatar” de una u otra manera ciertas
propiedades extranjeras en los sectores petrolero, minero
y de telecomunicaciones, han afectado de manera consi-
derable la distribucién sectorial de la inversién norte-
americana en la subregién. Una vez mas, el Cuadro II
debe verse como una aproximacién muy burda.

El contenido de los Cuadros I y II confirma que, en
1967, la mayor parte da la inversién extranjera directa
total en los paises del Grupo Andino se concentraba en
Chile y Pert (alrededor de 75% del total en el drea) y
que la gran mayorfa de la imversi6n norteamericana en
la subregién estaba en la mineria, la fundicién y el pe-
tréleo (cerca del 70% en 1957 y alrededor del 60% en
1967). Cabe afiadir que el valor total de la inversién ex-
tranjera directa creciéd, en el periodo 1957-1967 en los
paises del Grupo Andino, con mayor lentitud que en las
tres grandes reptblicas latinoamericanas (Argentina, Bra-
sil y México) y Centroamérica.®
La explicacién es muy sencilla. Con excepcién de Pert,

durante la década pasada la mineria andina no ofrecia
al inversionista extranjero mayores atractivos debido al
estancamiento relativo de los mercados internacionales
para productos mineros y la creciente competencia de

® Un anilisis del comportamiento sectorial de la inversién norte-
americana en toda América Latina durante el periodo 1957-1967
aparece en Miguel S$. Wionczek “El endeudamiento ptblico ex-
terno y los cambios sectoriales en la inversién privada extranjera
de América Latina”, incluido en el volumen de Helio Jaguaribe
et. al., ya citado en el Capitulo 1 de este libro,
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5590 millones en el caso de Chile y los 4890 millones
en Pert, en 1968) no parece ser la mas industrializada.
De acuerdo con datos de la CEPAL,la industria manufac-
turera en Colombia representaba en 1968 el 18.5% del pro-
ducto interno bruto frente al 21.2% en toda la regién
subandina, el 26.5% en Chile y el 21.8% en Peru.® La atrac-
cién de Colombia para la inversién manufacturera ex-
tranjera antes de la firma del Acuerdo de Cartagena
puede explicarse probablemente por el tamafio de su mer-
cado real, medido en términos no tan solo de la magni-
tud de la poblacién sino de la distribucién del ingreso.

Al parecer, por lo menos hasta 1966, fecha en que el
Departamento de Comercio de EE.UU.hizo el ultimo cen-
so detallado de las empresas norteamericanas en América
Latina, casi toda su produccién manufacturera en la
subregién andina fue destinada a los mercados naciona-
les de cada pais, segtin lo demuestra el Cuadro III.®
Empero, en Colombia y Pert aparecen en 1966 las ex-
portaciones de estas empresas principalmente a EE.UU. y
América del Sur. En Colombia se trata principalmente
de las manufacturas alimenticias y los productos quimi-
cos, y de los alimentos elaborados en Pert.

Es interesante hacer notar que el crecimiento de las
ventas de las empresas manufactureras norteamericanas
en la regién excedid con mucho la expansién del valor
de la inversién. Sin desecharse la posibilidad de que el
valor en libros de la inversién esté subvaluado, este fend-
meno sugiere grandes mejoras tecnoldgicas, incluso en las
técnicas de mercadeo, que han permitido a las empresas
de EE. UU. aumentar muy considerablemente su parti-
cipacién en los mercados nacionales de la subregién.
Esta expansién fue lograda con inversiones relativamente
modestas y, ademds, financiadas en pequefia parte con
nuevas aportaciones de capital. El dinamismo demostrado
por las inversiones extranjeras en los sectores directamen-

8 Datos tomados de CEPAL, Notas sabre la economia y el des-
arrollo de América Latina, no. 37, marzo de 1970. p. 3.

® Los datos del censo norteamericano de 1966 no se han hecho
publicos a la fecha de la preparacién de este ensayo (abril de
1971). Empero algunos datos basicos recogidos por el mismo censo
aparecen en un estudio preparado por Herbert K. May. The Effects
of United States and Other Foreign Investment in Latin America.
The Council for Latin America, Nueva York, enero de 1970.
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te comprendidos en los programas de industrializacién
nacional de los paises andinos apuntan claramente ha-
cia la necesidad de una politica comun frente a ellas en
el marco del Grupo Andino. La concentracién y la in-
tensificaci6n de las futuras inversiones de la misma in-
dole en Colombia y Peru, por ejemplo, podria facilmente
paralizar todos los intentos de coordinacién de los planes
de desarrollo y la programacién industrial de la regién
subandina.
Al haber comprobado el fenédmeno de la declinacién

relativa de la participacién extranjera en las actividades
mineras, petroleras y de servicios publicos en la regién
subandina y el movimiento ascendente de la inversién
extranjera en los sectores ligados directa o indirectamente
con los procesos de industrializacién a nivel nacional,
cabe preguntar en qué marco institucional y legal ocu-
rrieron estos cambios registrados entre 1956 y 1966.
A pesar de las grandes diferencias en el nivel de des-

arrollo y la industrializacién en el drea, es factible en-
contrar un patrén comin en las politicas seguidas por
las cinco republicas. Este patrén parece haber tenido las
siguientes caracteristicas: a) creciente participacién del
Estado en las industrias extractivas (tanto la mineria co-
mo el petréleo); b) tendencia semejante en el sector de
los servicios publicos; c) algunas restricciones a la inver-
sién extranjera en el sector de intermediarios financieros
después de 1965; d) entrada progresiva de los respectivos
estados en ciertas industrias bdsicas y, ¢) politica de
laissez-faire aplicada a los sectores manufacturero, comer-
cial y de servicios conexos.
Tanto en la regién andina como en el resto de América

Latina se consideraba este conjunto de polfticas como la
esencia de la politica econémica nacionalista que se su-
pone trae consigo la disminucién de la dependencia po-
litico-econdédmica del exterior. Empero, frente al panora-
ma rapidamente cambiante de las relaciones econémicas
internacionales y frente a la docilidad real aunque no
aparente de las empresas extranjeras sujetas a varias ope-

raciones de “rescate’” por parte de los gobiernos latino-
americanos, surgen dudas bastante serias respecto a la
conveniencia a largo plazo delas polfticas en vigor, a las
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que podriamos quizd dar el nombre de politicas nacio-
nalistas tradicionales o aparentes.
En el Capitulo 1 se discuten con amplitud los argu-

mentos que con mayor frecuencia esgrimen los partida-
rios de este tipo de politicas.° Aqui sélo agregaremos que,
tomando en cuenta el hecho de que muchas disposiciones
legales y la mayoria de las decisiones concretas impor-
tantes tienen, a nivel nacional, un fondo y contenido po-
litico mds que econdmico, es facil, entender por qué han
fracasado los endebles esfuerzos para armonizar el trata-
miento a la inversién extranjera en la ALALC. Tam-
poco parecia facil emprender una tarea Semejante den-
tro del Grupo Andino, a menos quese definiera con toda
claridad el campo sujeto a armonizacién, Tal definicién
tuvo como punto de partida que ni los problemas que
surgen en las relaciones entre los paises huéspedes y las
empresas extranjeras son homogéneas ni las polfticas na-
cionales hacia la inversién extranjera tienen el grado su-
ficiente de coherencia, no obstante que es posible descu-
brir ciertos patrones comunes en el comportamiento
reciente de los miembros del Acuerdo de Cartagena fren-
te al capital extranjero privado. Siendo asi, el camino
mas seguro hacia el fracaso de los intentos de armoniza-
cién hubiera sido tratar de establecer el trato comtin a
la inversién extranjera en todoslos sectores a la vez.
En las condiciones presentes, la armonizacién del tra-

to comin en aquellos sectores tradicionales en los que
las consideraciones de orden politico prevalecen sobre las
de orden econémico, parece no tan sdlo imposible sino
quizds innecesaria. Desde el punto de vista de la inte-
gracién andina son relativamente poco importantes las
politicas nacionales hacia la inversién extranjera en la
mineria, la explotacién del petréleo, la agricultura tro-
pical y los servicios ptiblicos (la energia eléctrica, las
telecomunicaciones y el transporte ferroviario), En este
grupo se trata basicamente de la produccién para fines
de exportacién hacia terceros paises o de los servicios
que por lo general abastecen los mercados nacionales.™

19 Capitulo 1, p. 22 y ss.
™ Esta aseveracién no significa que las decisiones unilaterales

de los paises miembros en los campos mencionados no afecten el
Proceso de integracién. Basta advertir aqui, por ejemplo, que las
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Donde, sin embargo, parecia necesario algtin trato comun
eran los sectores manufacturero y de servicios relacionados
con el comercio y la banca.
Conviene discutir ahora los siete puntos aceptados

oficialmente a nivel regional, acerca de los cuales los
paises miembros del Grupo Andino debieron definir sus
respectivas posiciones, antes de suscribir el régimen co-
mtin de tratamiento a los capitales extranjeros. El pri-
mero, que se refiere a la amplitud del criterio para

evaluar el efecto de la inversién extranjera sobre la ba-
lanza de pagos, es ya bastante espinoso, en vista de que
no solo existen dos maneras opuestas de evaluar este
efecto a corto plazo sino que se conocen muy pocos in-
tentos para establecer modelos tedricos coherentes respec-
to a la medicién del mismo a largo plazo. El primer
método, aplicado por los expertos del Departamento de
Comercio de EE. UU., consiste no sélo en considerar las
inversiones como flujos financieros sino también en in-
tentar medir sus efectos secundarios sobre la balanza de
pagos en términos de la sustitucién de importaciones y
la expansién de las exportaciones.* Se Mega de esta ma-
nera a una conclusién, politicamente muy cémoda, de
que la inversién extranjera en América Latina represen-
ta, considerada en su conjunto, una contribucién neta
a la balanza de pagos de los paises receptores. La acep-
tacién de tal tesis depende de la aceptacién de una de

politicas nacionales de subsidios y tarifas en el sector de servicios
ptiblicos afectan directamente los niveles de costos industriales y
pueden facilitar o entorpecer, segtin el caso, la expansién del co-
mercio intrazonal asi como la ubicacién de las nuevas unidades
industriales productivas.

12 Esta metodologia fue usada en U. §. Department of Com-
merce, U. S$. Investment in the Latin American Economy, Washing-
ton, D. C. y en el estudio de Herbert K. May, The Effects of
United States and Other Foreign Investment in Latin America,
Nueva York, 1970. La literatura tedérica acerca del efecto de la
inversién en el exterior sobre la balanza de pagos del pais exporta-
dor del capital, se encuentra resumida con gran precisién en G. F,
Hufbauer and F. M. Adler, Overseas Manufacturing Investment and

the Balance of Payments, U. S. Treasury Department, Washington,
D. C., 1969 (Tax Policy Research Study Number One). Este resu-
men indica con gran claridad que el problema de medicién es
mucho més complicado en terminos tedricos y practicos de lo que
suponen los estudios del Departamento de Comercio de EE, UU.

  

    
las premisas bdsicas del método descrito: que cualquier
produccién resultante de la actividad de la inversién
extranjera representa automaticamente el ahorro de im-
portaciones o la expansién de las exportaciones o ambas
cosas. En las circunstancias latinoamericanas, esta premi-
sa general es falsa. La actividad de la inversién extran-
jera puede, entre otras cosas, desplazar el uso del ahorro
interno hacia fines menos productivos o crear la sustitu-
cién de importaciones slo aparente, cuando se trate de
la produccién de bienes suntuarios que de otra manera
no se hubieran importado.

El método opuesto, usado con frecuencia por loslati-
noamericanos, con distintos grados de complejidad, es
también dudoso, por una serie de razones tedricas. Este
método consiste en considerar la inversién extranjera y
las transferencias financieras subsecuentes como flujos
meramente contables. En vista de que este método se
olvida cémodamente de los efectos secundarios y del
efecto multiplicador de cualquier inversién sobre la eco-
nomia y compara los flujos netos de nueva inversién con
el servicio financiero de la inversién acumulada en el
pasado, surge la famosa teoria de la “descapitalizacién”
empleada como arma politica por todos los enemigos de
la inversién extranjera privada. Empero, su validez es
tan limitada como la de la teorfa de la “capitalizacién”,
defendida por los paises exportadores de capital privado
hacia América Latina. Por consiguiente, el problema de
la medicién queda todavia por resolverse a nivel ted-
rico."* Mientras tanto parece muy dificil tratar de esta-
blecer una comparacién entre los criterios aplicados para
la evaluacién del efecto de la inversién extranjera sobre
la balanza de pagos de los distintos paises andinos, sin

18 Algunas sugerencias respecto a las implicaciones de la inyer-
sién extranjera para la balanza de pagos de los paises receptores
de capital, tal vez pueden encontrarse en Edith Penrose. “Foreign
Investment and the Growth of the Firm”, The Economic Journal

(Londres), Vol. LXVI, no. 262, junio de 1956; Paul Streeten, “The

Contribution of Private Overseas Investment to Development”, Co-
lumbia University Symposium on the Pearson Report, New York,
febrero de 1970 (Documento No, 27, mimeo) y Miguel $. Wionczek,
United States Investment and the Development of Middle America,

Studies in Comparative International Development, Rutgers Uni-
versity, New Brunswick, N. J. Vol. V, 1969-1970, no. 1.

  

      



 

llegar previamente a un acuerdo sobre Ja metodologia
utilizada a nivel nacional.
En el supuesto de que desde el punto de vista de un

pais o de una regién en desarrollo las empresas de ca-
pital mixto ofrecen mayores ventajas (en términos de su
impacto sobre la balanza de pagos y en muchos otros
aspectos) que las cien por ciento extranjeras, el segundo
punto —tratamiento empleado en los paises andinos con
referencia a las empresas mixtas— abre perspectivas pro-
metedoras. Al parecer, en la regién andina existen toda-
via muy pocos procedimientos tendientes al fomento de
las empresas mixtas. De acuerdo con los datos disponi-
bles, aunque existe en la mayoria de los paises del area
una preferencia creciente por tales empresas, las disposi-
ciones vigentes (hasta antes de la firma del régimen
comin de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre
marcas, patentes, licencias y regalias) se limitaban por
lo general a precisar el campo vedado a la inversién
extranjera, aplicandose el principio de no-discrimina-
cién legal y fiscal en los demas campos, independiente-
mente de la propiedad de la empresa. Empero, las expe-
riencias de paises como México sugieren que existe una
amplia gama de instrumentos de politica que pueden
fomentar la aparicién de empresas mixtas sin crear un
ambiente de tirantez para las de propiedad exclusivamen-
te extranjera. Estos instrumentos tienden a ofrecer a las
empresas mixtas, con caracteristicas definidas de antemano,
ciertos beneficios fiscales y de otra indole no aplicables
a las de propiedad extranjera. Los incentivos estén con-
cebidos de tal manera que, excepto en ciertas industrias
basicas, permiten la presencia o la entrada delas filiales

de empresas totalmente controladas desde el exterior.
La ausencia de un trato comin preferencial para las

empresas mixtas en la subregién andina frustrarfa seria-
mente los proyectos de programacién sectorial regional,
la distribucién de ciertas industrias en el drea y el fun-
cionamiento de los acuerdos de complementariedad por
dos razones: propiciaria la localizacién de las subsidia-
rias de las empresas extranjeras en los paises que opta-
ran por seguir con un tratamiento no discriminatorio y
ofreceria a estas empresas una posicién tecnolégica ven-
tajosa. Se da por supuesto que ocurriria esto Ultimo ha-
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bida cuenta de que las experiencias por las que han
pasado otras partes del mundo sugieren que el flujo de
tecnologia es mds amplio y mds expedito aunque mucho
mas caro cuando existe control de capital directo y com-
pleto de la empresa proveedora de la tecnologia sobre
la receptora.* En estas condiciones solamente la armo-
nizacién del tratamiento preferencial para las empresas
mixtas junto con una politica tecnolégica comin podria
permitirles enfrentar el reto tecnolégico de las subsidia-
rias manufactureras extranjeras.

El punto relacionado con la promocién de las empresas
multinacionales de cardcter regional es mas dificil de lo
que parece a pesar del gran entusiasmo que despierta
el tema en varias partes de América Latina y en algunos
organismos regionales.** Muchos ven en ellas una de las
posibles respuestas a los problemas que acosan a las
agrupaciones regionales de los pafses en desarrollo, de-
bido al continuo fortalecimiento de un nimero relativa-
mente limitado de corporaciones industriales transnacio-
nales que desde sus casas matrices en los paises avanzados
manejan una red cada vez mds amplia defiliales en el
resto del mundo.** Al confrontarse este nuevo concepto
de la empresa multinacional de caracter regional con el
de la corporacién industrial transnacional, a veces se
olvida que se trata de dos entidades muy distintas. Mien-
tras en América Latina se piensa en promover las em-

14 Véase W. P. Hogan, “British Investment in Australian Manu-

facturing: The Technical Connection”, Manchester School of Eco-

nomic and Social Studies (Manchester), Vol. 35, no. 2, mayo de 1967.
46 Las inversiones multinacionales en el desarrollo y la integracién

de América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Bogota,
Colombia, abril de 1968.

16 De acuerdo con informacién recopilada recientemente por la
School of Business Administration de la Universidad de Harvard,
187 empresas manufactureras norteamericanas cuentan con mas de
10000 subsidiarias fuera de EE. UU. y Canadd. Las mismas
187 empresas transnacionales con sede en EE. UU. representan
el 80% del total de las inversiones norteamericanas en el exterior
(exceptuando Canadi) en las actividades manufactureras. Véase,
James W. Vaupel y Joan P. Curhan, The Making of Multinational
Entreprise (A Source-Book of Tables Based on a Study of 187 U. S.
Manufacturing Companies), Division of Research, Graduate School
of Business Administration, Harvard University, Boston, 1969, que
ofrece en forma de unos 500 cuadros estadisticos una explicacién
detallada de este fenémeno,
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presas de propiedad multinacional y de radio de accién
regional al mismo tiempo, la fuerza y el éxito de las
empresas transnacionales existentes se basa en el control
central, en el pafs de origen, de todas sus actividades,
lo que les permite operar simultaneamente en escala
mundial y con estrategia global. Las experiencias en el
campo de las empresas de propiedad multinacional son,
hasta la fecha, muy escasas. En Europa continental,
donde se origind la idea como respuesta a los temores
de dominacién del Mercado Comin Europeo por los
gigantes transnacionales de procedencia norteamericana,
no se han logrado mayores progresos en este campo. Si
la concentracién industrial dentro de la CEE continua,
se debe al fortalecimiento de las grandes empresas trans-
nacionales alemanas, francesas y otras y no a la aparicién
de las empresas de propiedad multinacional. Hasta la
fecha no se ha realizado el suefio de los tecnécratas de
Bruselas de ver el nacimiento de las Namadas “empresas
europeas”. Aun en la CEE los obstaculos parecen muy
grandes, y se.deben a la dificultad de integrar los mer-
cados nacionales de capital en un solo mercado europeo,
a los problemas de orden juridico y fiscal a escala re-
gional y, finalmente, a la renuencia de las empresas na-
cionales dominantes a unirse en empresas conjuntas con
sus competidores mds débiles de otros paises del area,
En teorfa podria considerarse que en América Latina

las condiciones son mas propicias para este tipo de ex-
perimentos, sobre todo en los sectores industriales basicos
donde comtnmente operan las empresas estatales.‘7 El
establecimiento de la Corporacién Andina de Desarrollo
podria ayudar de manera sustancial a fomentar las “em-
presas multinacionales andinas’. Empero, el grado de co-
operacién que se ha logrado entre las empresas estatales
(petroleras, siderirgicas y otras) en la ALALCy entida-
des semejantes en Centroamérica es tan tenue que da muy

17 Tales experanzas expresa, entre otros, el trabajo de Marcos
Kaplan, “Corporaciones publicas multinacionales para el desarrollo
y la integracién”, Estudios Internacionales (Santiago), Afio 3, No.
2, julio-septiembre de 1969. Véase también Arpad von Lazar, “Multi-

national Enterprises and Latin American Integration: a Sociopolitical
View”, Journal of Inter-American Studies (Coral Gables, Fla.) Vol.

XI, No. 1, enero de 1969.
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pocos motivos para sentirse optimista. En nuestra parte
del mundo los directivos de las empresas estatales suelen
tener una propensién tan acentuada a ir construyendo
“imperios industriales’” dentro de su propio pais, como
los grandes empresarios privados, o quizds mayor. Ade-
mas, el asunto se complica por el hecho de que la Corpo-
racién Andina cuenta entre sus miembros a Venezuela,
que ha optado por quedarse al margen del Acuerdo de
Cartagena. En tales condiciones, resulta un tanto dificil

ver como la Corporacién podria ayudar a las empresas
multinacionales andinas ya que éstas tendrian que dis-
criminar, en cierto modo, al capital venezolano o la
Corporacién podria verse expuesta a las acusaciones de
estar actuando como “caballo de Troya”, sirviendo a los
intereses de un pais que para fines de integracién regional
decidié no ser andino.

El meollo del problema no consiste, sin embargo, en
la composicién del capital de las propuestas empresas
multinacionales, sino mas bien en la extrema dificultad
de proveerlas de una direccién fuertemente centralizada.
Este problema no esta todavia resuelto de manera satis-
factoria en muchas empresas de capital mixto que ope-
ran a nivel nacional. Se complica obviamente atin mas
tratandose de entidades multinacionales en cuanto éstas
son copropiedad de distintos Estados o grupos particula-
res originarios de distintas naciones. Las experiencias de
los organismos financieros regionales multinacionales no
sirven como comparacién. Es factible negociar la distri-
bucién de préstamos entre los miembros de tales organis-
mos, pero una empresa industrial regional tendria que
seguir la estrategia del “centralismo democratico” en de-
cisiones de importancia basica y la del centralismo puro
€n todas sus demas operaciones. Habida cuenta de estas
circunstancias, el conocimiento somero que se tiene del
empresario latinoamericano publico y privado hace pen-
Sar que atin habra de transcurrir bastante tiempo antes
de que la idea de las empresas multinacionales a nivel
regional se traduzca en realidad.

El punto referente a los criterios que deberian adop-
tarse ante la adquisicién de empresas nacionales por la
inyersién extranjera es mucho més sencillo que el ante-
tior. El uso constante de estos procedimientos por las
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empresas extranjeras para entrar a los nuevos mercados
ha creado una resistencia creciente en toda América La-
tina, con el resultado de que en algunos sectores, como
el bancario, han aparecido las restricciones a estas ope-
raciones.*® El argumento principal que se esgrime en
contra de estas compras es que los recursos liberados se
malgastan debido al consumo suntuario de los antiguos
duefios, alimentan la salida de fondos al extranjero y
destruyen —a veces eficazmente— los incipientes grupos
empresariales nacionales. Empero, la ausencia general de
disposiciones legales en América Latina, y particular-
mente en el Grupo Andino (hasta antes de firmarse el
nuevo Régimen), relacionadas con las adquisiciones hace
suponer que los gobiernos afectados no descartan la idea
de que la adquisicién de las empresas nacionales por el
capital extranjero, cuando nose trate de los sectores con-
siderados politica o econémicamente estratégicos, puede
considerarse a la larga como favorable al pais. Esta argu-
mentacién tiene validez en el caso de empresas familiares
que siguen normas anticuadas y las cuales, al cambiar de
propietario, reciben fuertes inyecciones de nuevas tecno-
logias y se transforman en empresas exportadoras de bie-
nes manufacturados. Pero el trasfondo de la inaccién
estatal en el campo de las adquisiciones es mucho mas
complicado, Apremiados por los problemas perennes de
la balanza de pagos, reacios a las reformas socio-econé-
micas, y deseosos de diversificar sus exportaciones, pocos
gobiernos de América Latina estén en condiciones de
adoptar medidas legislativas que reglamenten la adqui-
sici6n de empresas nacionales por extranjeras. El caso de
la banca es bastante distinto, ya que se trata de grupos

18 De acuerdo con el estudio de la Universidad de Harvard ya
citado, del total de las 1325 subsidiarias latinoamericanas de las

187 empresas norteamericanas estudiadas, 475, 0 sea alrededor del

40%, surgieron de las adquisiciones de otras empresas. En el pe-
riodo 1946-1957 las adquisiciones representaban 30% de las nuevas
subsidiarias (97 del total de 340) y en el periodo 1958-1967 casi
la mitad (331 del total de 750). Véase Vaupel y Curhan, op. cit.
p. 256. Es un comentario muytriste sobre el estado de la investi-
gacién econémica en América Latina el que no exista en la regién
ningtin estudio sobre el particular. Se hizo un estudio de esta in-
dole en Canad4, Grant L. Reuber y Frank Rosenman, The Take-

over of Canadian Firms, 1945-1961, Special Study No. 10, Economic
Council of Canada, Ottawa, March 1969,
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de presién nacionales de gran peso. Ademis, las empresas
nacionales objeto del interés de las grandes corporacio-
nes transnacionales tienen un campo de maniobra muy
estrecho, El rehusar una oferta atractiva en un momento
dado puede equivaler a exponerse a una muerte gratuita
mas tarde como resultado de la competencia posterior
de la misma empresa. En estas condiciones se plantea
un dilema. La prohibicién directa de las adquisiciones
no es factible, en tanto que la indirecta —mediante la
declaracién del estado de saturacién de una rama indus-
trial concreta— podria dar como resultado, a la postre,

la acentuacién de la brecha tecnoldgica ya existente en-
tre el pais y el exterior. Es obvio que este problema par-
ticular necesita enfocarse de distintas maneras al mismo
tiempo. En ausencia de una politica tecnolégica nacional
y regional y de un cambio profundo en las actitudes de
los empresarios nacionales, las medidas tendientes a fre-
nar la avalancha de adquisiciones no podran funcionar
y si funcionaran quizds agudizarian el retraso tecno-
légico absoluto y relativo de las industrias nacionales.
Este razonamiento es tan vdlido para un pais como para
un grupo regional.
La reglamentacién de la repatriacién de capital y uti-

lidades ha sido usada por muchos paises latinoameri-
canos en distintas épocas, particularmente en periodos
en que prevalecian en la regién restricciones cambiarias.
La vuelta de la mayor parte del subcontinente a la con-
vertibilidad ha disminuido las practicas restrictivas en
este campo. Sin embargo, en algunas partes de la regién
subandina se aplican por razones de balanza de pagos
restricciones a la repatriacién de capital y utilidades. El
retorno del capital al pais de origen suele someterse al
requisito de un permiso previo de las autoridades hacen-
darias o monetarias y suele también fijarse los topes
—en porcentajes sobre el valor en libros de la inver-
sion— para las remesas de utilidades. Los tratamientos
aplicados en ambos casos son bastante generosos y sefia-
lan la debilidad intrinseca de estos instrumentos directos
de control. Ahora bien, tanto desde el punto de vista
de la balanza de pagos a largo plazo como desdeel de la
hacienda putiblica y de los objetivos del bienestar de la
Sociedad, antes que limitar el monto de las remesas al
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exterior deberia ser mds importante no permitir al in-
versionista, y particularmente a una subsidiaria de una
corporacién transnacional, que obtenga utilidades des-
mesuradas, cualquiera que sea su destino final.

Es tarea de las autoridades hacendarias, y no de los
mecanismos de regulacién cambiaria, cumplir ese deber.
El hecho de que una empresa remita al exterior una pro-
porcién fijada oficialmente de su capital en libros o un
porcentaje convenido de las utilidades no quiere decir,
de manera alguna, que se trate siempre de operaciones
verdaderamente licitas o conyenientes desde el punto de
vista de los intereses del pais receptor de la inversién
extranjera. Son conocidas de sobra las practicas tanto de

las empresas extranjeras como de las nacionales, en
América Latina y en otras partes, tendientes a evadir sus
obligaciones para con el Estado. En el caso de las em-
presas extranjeras, y sobre todo delas subsidiarias de las
grandes corporaciones transnacionales, cuyo éxito lo mide

su casa matriz segtin el flujo de las remesas que recibe
por todos los conceptos en conjunto, y cuyas actividadesfi-
nancieras estén controladas completamente por la casa
matriz, la repatriacién de capital y de utilidades mues-
tra sdlo una parte de un juego muy complicado. En este
juego las partes interesadas suelen valerse de la sobre-

valuacién de los activos iniciales, de la fijacién de los
precios de los insumos importados a favor de la casa
matriz y proveedora al mismo tiempo (inter-company
pricing), de las ventajas ofrecidas por las politicas de
proteccién y de las situaciones monopolisticas en el pais
huésped. También acuden al artificio de gastos —muchas
veces inexistentes— por concepto de transferencia de

tecnologia. Teniendo presentes todos estos factores, la
reglamentacién de la repatriacién de capital y utilidades
representa un sustituto insuficiente del conjunto de las
politicas fiscales y monetarias y crea alicientes fuertes pa-
ra la evasién de estas medidas restrictivas por otros ca-
minos.
Junto con la depreciacién de los activos sobrevaluados,

los pagos por concepto de tecnologia o asistencia técnica
son los que ofrecen el camino mas sencillo de aumentar
las ganancias reales de las empresas extranjeras. El hecho
de que en dos pafses andinos, Colombia y Chile, la na-   
   

e
y

si
s

i +r
.

   

turaleza y la magnitud de las remesas por concepto de

transferencia de tecnologia estén sujetas al control de las

autoridades muestra el camino hacia la solucién mas con-

yeniente del problema generaldelas transaccionesfinancie-

ras entre las empresas extranjeras en elarea y el exterior. La

armonizacién del trato ofrecido a los pagos por concepto

de tecnologia no sélo parece relativamentefacil, sino que

es probable que permita reglamentar de manera liberal

la repatriacién de capital y utilidades. Después de todo,

el buen control fiscal de las empresas extranjeras desde

el inicio de sus operaciones imposibilita la expatriacién

ficticia de capital. A su vez, la eliminacién de las posibi-

lidades extralegales de las remesas de utilidades deja la

solucién del problema de fijar el monto razonable de las

ganancias reales a mecanismos indirectos pero mis equi-

tativos, tales como el manejo adecuado de politicas de

proteccién y la aplicacién de medidas anti-monopolisti-

cas. En el primer caso el Grupo Andino tiene ya, aun

antes de firmar el Régimen Comin, un mandato claro

que consiste en fijar, por acuerdo comin,el nivel del

arancel externo comin, Habria que esperar que los pat-

ses de la subregién no dejen que las presiones de los

intereses creados, tanto nacionales como extranjeros, les

Heven a fijar un arancel comtin masalto que el prome-

dio de los aranceles nacionales presentes. Antes de co-

meter semejante error seria conveniente examinar de cer-

ca las experiencias del Mercado Comin Centroamerica-

no donde los frutos de la excesiva proteccién quedaron

principalmente en manos de los inversionistas de fuera

de la zona. En cuanto a las medidas antimonopolisticas,

el tamafio del mercado comin, junto con el anunciado

objetivo de la programacién industrial sectorial, ofrecen

a la comunidad andina armas potencialmente poderosas

a menos que la programacién industrial sectorial asuma

la forma de una mera distribucién de monopolios entre

los paises miembros.
En lo tocante al pentiltimo punto del temario de la

Reunién de Bogota —politicas nacionales de reinversién

de utilidades de la inversién extranjera— cabe hacer al-

gunas observaciones muy breves. El fomento de las rein-

_ versiones de utilidades es un arma de dos filos cuyo uso

excesivo puede perjudicar al pais receptor de la inver-
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sin. La ayuda que ofrece para resolver de manera su-
perficial los problemas de balanza de pagos a corto
plazo, se traduce en una masa acumulada de obligaciones
frente al exterior que puede crear problemas muyserios
en situaciones de crisis verdaderas. El otorgamiento de
toda clase de incentivos a la reinversién de utilidades,
fenédmeno bastante extendido en América Latina, tiene
muchos inconvenientes atin a plazo mediano: fortalece
las posiciones de las empresas extranjeras ya establecidas
frente a sus posibles competidores nacionales o empresas
nuevas de fuera del pais; puede traducirse en el estan-
camiento tecnolégico y, finalmente, en vista del trata-
miento preferencial que recibe la inversién ya consuma-
da con respecto a la nueva, puede hacer mas costosa la
primera que la segunda. De hecho, varios paises des-
arrollados importadores de capital extranjero privado han
abandonado desde hace algtn tiempo la politica de fo-
mento a la reinversién de utilidades. En el supuesto de
que no sea factible esperar cambios semejantes en las
actitudes al respecto en nuestra parte del mundo, habria
que evitar una carrera regional en el campo de los in-
centivos fiscales y otros para la reinversién extranjera.
Quizds el primer paso podria consistir en la congelacién
de las politicas existentes y en la realizacién de un estu-
dio concienzudo de las experiencias que han tenido todas
las republicas latinoamericanas en lo tocante a la rein-
versién de las utilidades de las empresas extranjeras.
Cabe sefialar que, tratandose de filiales de corpora-

ciones transnacionales, surgen dudas en cuanto a si el
tratamiento preferencial otorgado a la reinversién de uti-
lidades produce los efectos esperados. Las empresas que
operan globalmente toman sus decisiones financieras tam-
bién a escala mundial. Por consiguiente, bien podria
ocurrir que se acogieran a los incentivos especiales ofre-
cidos a la reinversién sélo cuando hubieran decidido
reinvertir por otras razones y se abstuvieran de reinvertir
atin existiendo incentivos especiales en este campo. El
funcionamiento asimétrico de las politicas de fomento de
la reinversién pone en tela de juicio su valor real para
los paises en desarrollo, aunque quizds podria servir du-
rante algun tiempo a una subregién dispuesta a armoni-
zar tales medidas.
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Respecto al problema de la aplicacién diferencial de

criterios para la inversion segtin sector, el Grupo Andi-

no abrié la caja de Pandora, porque estos criterios ten-

drian que cubrir todos los sectores de la economia. Como

ya se ha dicho, las disposiciones legales y las practicas

administrativas tanto de los paises andinos como del res-

to de América Latina representan una marafia a veces

dificil de desenredar. Esta marafia es el resultado con-

junto de la aplicacién diferencial de criterios para la

inversion extranjera segtin sector y de las decisiones ad

hoc dictadas por razones politicas. Aunque puede ser

muy util conocer estas diferencias sectoriales de criterios,

seria utépico pensar que el Grupo Andino puede Ilegar,

dentro de un tiempo previsible, a la armonizacién de

ctiterios y politicas en todos los sectores en que esta pre-

sente la inversién extranjera privada. Aun mas, tal ar-

monizacién no parece necesaria. Intentar lograrla equi-

valdria a complicar todavia mas la tarea que ya se ve

bastante complicada cuando se piensa sélo en los proble-

mas que surgen en torno a la inversién extranjera en los

sectores directamente comprendidos en las primeras ¢ta-

pas de la construccién del mercado comin andino. Visto

el problema desde fuera de la subregién parece que el aban-

dono de los debates sobre la inversién extranjera en las

industrias extractivas y los servicios publicos sélo ayuda-

ria a todos los interesados en lograr progreso en el campo

de la armonizacién del tratamiento al capital extranjero

privado en los sectores relacionados con la industrializa-

cién y el comercio zonal. i
Queda un tema que, hasta antes de la adopcién del

Régimen Comin no habia sido tocado por el Grupo An-

dino al nivel regional, pero cuya importancia es innegable.

Se trata del acceso de las empresas extranjeras a lossiste-

mas bancarios y crediticios de la regién. Segtin el criterio

tradicional de los paises exportadores de capital privado,

es precisamente la aportacién del capital de origen ex-

terno el aspecto positivo mds importante de la inversién

extranjera. Empero, existen pruebas incontrovertibles en

el sentido de que —por lo menos en épocas recientes—

las empresas extranjeras han hecho todos los esfuerzos

posibles para autofinanciarse en los paises de su residen-

cia, acudiendo a los sistemas bancarios nacionales y par-
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ticularmente a las sucursales de los grandes bancos inter-
nacionales ubicadas en América Latina. La situacién
reinante al respecto fue descrita en un reciente estudio
de la OEA en los siguientes términos:

A este respecto, cabe sefialar que los bancos comerciales de
los pafses latinoamericanos nacionales consideran sumamen-
te conyeniente el atender los pedidos de créditos de filiales
norteamericanas ya que éstas se radican en los paises con
amplias garantias de sus casas matrices o de bancos del exte-
rior y, ademas, por el volumen considerable de sus opera-
ciones bancarias, ofrecen yentajas atractivas como clientes.

Por otra parte, la proliferacién de sucursales bancarias
norteamericanas en varios paises de la regién durante los
ultimos afios ha permitido a las empresas norteamericanas,
la posibilidad de establecer, en territorio latinoamericano,

vinculos financieros paralelos a los que existen ya entre
las respectivas casas matrices en los Estados Unidos...
En el periodo 1960-64 los fondos obtenidos de fuentessi-

tuadas en los paises latinoamericanos a través de créditos,
empréstitos y auto-financiacién, representaron algo mas del
95.7 por ciento de los fondos requeridos por el total de las
empresas norteamericanas en la regién, proporcién que se

reduce a algo mas del 80 por ciento en el caso de la in-
dustria...

El aumento de los fondos netos obtenidos en la América
Latina, excluyendo los provenientes de las utilidades y de
las proyisiones para depreciacién y agotamiento, fue en el
periodo 1960-64 casi equivalente al aumento experimentado
por los principales rubros del capital de operacién —inven-
tarios y cuentas a cobrar— de las empresas norteamericanas
que operan en la regién, lo que tiende a indicar que esas
filiales norteamericanas recurren a dichos fondos... Mien-
tras tanto, la mayor parte de la inversién en planta y equipo
parece estarse financiando con las utilidades no distribuidas
y las provisiones para depreciacién y agotamiento genera-
das internamente por las propias filiales norteamericanas,
correspondiendo una proporcién menor de dicho financia-
miento a los fondos traidos de Estados Unidos.?°

19 Para mayores detalles véase Miguel $. Wionczek, La banca
extranjera en América Latina (documento presentado a la XI Reu-
nién de Técnicos de los Bancos Gentrales del Continente Ameri-
cano, Lima, noviembre de 1969), CEMLA (por publicarse en 1971).

20 CIES, El financiamiento externo para el desarrollo de la Amé-
rica Latina (Documento preparado por la Secretaria), CIES/1382,
19 de mayo de 1969, Cap. IV, pp. 14-15 (mimeo).

Los fenémenos arriba descritos crean problemas muy

graves’ para las empresas de propiedad nacional y los

paises receptores de la inversién extranjera. En la region

andina, antes de la adopcién del Régimen Comtn, al

parecer un solo pais habia tomado medidas tendientes

a corregir esta situacién, limitando la disponibilidad del

crédito interno para las empresas extranjeras a cierto

porcentaje de sus activos netos ubicados en el mismo

pais. Sin embargo, medidas semejantes estén en vigor en

otros paises del subcontinente, en Argentina y Brasil, en-

tre otros.

Como se ve, la tarea de armonizar regionalmente el

tratamiento concedido a nivel nacional a la inversién

extranjera privada es complicada y dificil. Afortunada-

mente, las autoridades del Acuerdo de Cartagena, los

gobiernos y los importantes sectores privados de los pai-

ses del Grupo Andino eran conscientes de que el fracaso

en este campo hubiera tenido como resultado una serie

de tensiones politico-econémicas entre los paises partici-

pantes, las que a su vez hubiesen frenado los intentos de

cooperacién y planeacién industrial a nivel regional.

En breve, al iniciarse la elaboracién del régimen co-

miin de tratamiento

a

los capitales extranjeros en el Gru-

po Andinose veia con bastante claridad quelas reglas que

mas convenian a los paises interesados en integrarse regio-

nalmente se desarrollarian en torno a las siguientes pre-

misas:

a) preferencia por las empresas mixtas, en lugar de las

de pleno control extranjero, particularmente las subsi-

diarias de las grandes empresas transnacionales;

b) limitaciones a la participacién de empresas de ple-

no control extranjero en los lamados sectores industria-

les basicos, como el siderirgico o el de la petroquimica;
c) necesidad de establecer normasrelativas a las fusio-

nes y adquisiciones de firmas industriales nacionales por

intereses no regionales;

d) restricciones a la entrada en la regién de nuevos

bancos comerciales extranjeros e instituciones financieras

Similares del exterior;
€) eliminacién de las restricciones a las exportaciones, 



   

a mercados de terceros pafses, por empresas industriales
de propiedad extranjera;

f) presién sobre las empresas mineras extranjeras exis-
tentes para que transformen productos bdsicos para la ex-
portacion;

g) vigilancia de los acuerdos de asistencia técnica, tan-
to entre las empresas internacionales y sus subsidiarias
en la regién, como entre cualesquiera otras fuentes de
tecnologia y las firmas multinacionales andinas o las em-
presas privadas de propiedad nacional.

Desde el punto de vista del capital privado extranjero,
estas reglas podrian parecer casi prohibitivas. Empero no
crearian mayores obstdculos a la afluencia de capital y
tecnologia extranjeros si, a cambio de la aceptacién de
estas condiciones, se garantizara a las compafiias interna-
cionales mercados dindmicamente crecientes, utilidades
razonables y se evitaran cambios repentinos en las nor-
mas juridicas generales, que afectasen sus operaciones.
El establecimiento de un quid pro quo de esta naturaleza
podria mejorar sustancialmente lo que los paises expor-
tadores de los capitales privados suelen llamar el buen
clima para la inversién.
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4, EL TRATO COMUN PARA LA INVERSION

EXTRANJERA EN EL MERCADO COMUN

ANDINO

Hasta antes de que los paises del Grupo Andino adop-

taran el régimen comin de tratamiento a los capitales

extranjeros, las medidas tomadasaisladamente a nivel na-

cional y muy dificiles de armonizar a nivel subregional,

tomaban como punto de partida una premisa anticuada.Se

consideraba que el acto de negociacién entre el pais recep-

tor del capital extranjero y la empresa extranjera que

tiene interés en establecerse en él, consistia en negocia-

ciones bilaterales en las que el Estado del pais receptor

estaba en posicién yentajosa comoel duefio legal del mer-

cado no aprovechado y podia imponer sus condiciones al

inversionista extranjero a través de una combinacién de

regulaciones e incentivos. De hecho, no parece ser asi.

El poder de negociacién de un pais subdesarrollado con

mercados internos muy limitados es bastante débil de-
bido a tres factores: la apremiante necesidad de conse-

guir tanto el capital como la tecnologia externa; las ex-

periencias muy limitadas respecto al proceso de negocia-

cién, y el hecho de que el Estado receptor no negocia,

en la mayoria de los casos, con una empresa extranjera

tradicional, que produce algunos bienes o servicios ex-

clusivamente en el pais sede y quiere producirlos también

en el pais negociador, sino con los sistemas productivos

poderosos de alcance mundial: las empresas transnacio-

nales. Particularmente, en América Latina —regién don-
de predominan las empresas transnacionales de propiedad
norteamericana—, el poder de negociacién del proveedor
de capital y tecnologia es mayor que el del Estado del

pais receptor. La empresa transnacional tiene un campo

de maniobra mucho mayor respecto al uso alternativo de
Sus recursos financieros y tecnolégicos que el pais que

_ quiere conseguir estos dos factores de produccién via la
empresa extranjera privada. En otros términos, una

gran empresa transnacional puede tomar sus decisiones
con mucha mayor libertad que un pais subdesarrollado



que sélo aparentemente cuenta con todos los atributos
de soberania politica y econdmica.
Tomando en cuenta que las caracterfsticas y las con-

diciones de cualquier acto de la inversién extranjera
privada de mayor cuantia refleja el poder relativo de
negociacién de las dos partes interesadas, se presenta co-
mo urgente, primero, el caso a favor de la coordinacién
a nivel nacional de politicas frente a la inversién ex-
tranjera en los: sectores dinamicos y, segundo, el caso a
favor de la coordinacién de tales politicas entre un grupo
de paises subdesarrollados que deciden tomar el camino
de la integracién econémica regional. La ausencia de tal
coordinacién nacional y regional de las politicas hacia la
inversién extranjera en los sectores directamente liga-
dos con el proceso de industrializaci6n —que no deberia
confundirse con los intentos de dudosa utilidad de ela-
borar leyes generales sobre la inversién extranjera— crea
grandes desventajas tanto para un pais considerado indi-
vidualmente como para un grupo de pafses embarcados
en el proceso de integracién. En la primera situacién un
pais corre el riesgo de que la empresa que invierte eluda
con éxito todos los intentos de regulacién, aprovechan-
dose de todas las ventajas recibidas. En la segunda, el
riesgo es todavia mayor: la manipulacién de las autorida-
des de distintos paises del grupo porlas empresas transna-
cionales inyecta en el proceso de integracién fricciones de
indole politica que a la postre pueden paralizar el pro-
ceso de cooperacién regional o entregarlo en manos de
las fuerzas extrarregionales. Asi ha ocurrido en los distin-
tos intentos de integracién econédmica en Africa y el Mer-
cado Comin Centroamericano.
Para elaborar un trato comun parala inversién extran-

jera en los sectores dinamicos de las economias del Gru-
po Andino, y particularmente en el sector industrial, es
necesario analizar el comportamiento de las empresas ex-
tranjeras manufactureras en la subregiédn en fechas re-
cientes. La confrontacién del comportamiento de estas
empresas con las politicas individuales de los paises del
Grupo Andino hacia la inversién extranjera permitira
ver hasta qué punto estas politicas han cumplido sus ob-
jetivos y hasta qué punto pueden servir de base para el
trato comtin regional. Esta tarea de la confrontacién es

particularmente dificil en vista de la carencia de estu-
dios a nivel nacional, el ambiente de secreto que rodea

_ las operaciones latinoamericanas de las grandes empresas
transnacionales y, finalmente, el hecho de que las legis-
laciones existentes no necesariamente reflejan la realidad.
Es de sobra conocido que en América Latina, incluidos
los paises del Grupo Andino, muchos problemas relacio-
nados con la inversién extranjera se resuelven de manera
casuistica y administrativa, al margen de la legislacién
existente y de acuerdo con el “poder de persuasion” de
las grandes empresas inversionistas transnacionales.

Perfil del comportamiento de las subsidiarias de las
empresas transnacionales de propiedad norteamericana
que operan en el Grupo Andino

A pesar de la gran preocupacién que se siente tanto en
toda América Latina, como en el grupo subregional an-

_ dino, acerca de la creciente presencia y de la expansién

i

dindmica de las subsidiarias de las empresas transnacio-
nales norteamericanas y europeas, hay pocos datos que
permitan juzgar su papel en las distintas economias de
nuestra parte del mundo. Por un lado, no existen estu-
dios nacionales al respecto y, por otro, los datos publi-
cados periddicamente por el Departamento de Comercio
de Estados Unidos sobre la inversién extranjera directa
proveniente de ese pais, no hacen distincién entre las em-
presas de propiedad norteamericana que tienen inversio-
nes en algtin pais latinoamericano y las que forman parte

oF de los distintos sistemas corporativos transnacionales; es
decir, de las empresas que a través de sus subsidiarias
Operan en un numero considerable de paises en varios
continentes.
Afortunadamente, los estudios emprendidos recientemente

en la Harvard Business School * ofrecen los primeros datos
escuetos sobre la propagacién, la forma de entrada,el régi-
men de propiedady la distribucién por ramas industriales
de las subsidiarias de empresas transnacionales norteame-

1 Para mds detalles, véase Raymond Vernon, “Multinational
- i. _ Enterprise and the Nation State: Project Report from the Harvard
ae” Business School”, Journal of Common Market Studies (Oxford), Vol.

_VIH, Nim 2, diciembre de 1969. 



ricanas en Colombia y Pert. Desafortunadamente, no se
cuenta con informacién semejante respecto a Chile a pesar
de que, segtin los datos procedentes del Departamento de
Comercio de Estados Unidos, es ése el pais del Grupo
Andino donde la inversién norteamericana en manufac-
turas ha crecido en la ultima década con particular ra-
pidez. Asi, mientras el valor en libros de la inversién
norteamericana en el sector manufacturero de Colombia
aumenté entre 1959 y 1968, de 77 a 193 millones de dé-
lares (0 sea en 150%) y en Pert de 21 a 68 millones de
délares (225% de aumento), en Chile el valor de la in-
yersi6n norteamericana en este sector subid, en el mismo
periodo, de 31 a 96 millones de ddlares, es decir, se
triplicé6 con creces. En cada uno de los tres paises, el
ritmo de crecimiento de la inversién norteamericana en
las manufacturas fue mas rapido que en cualquier otro
sector econdmico de importancia,

Colombia

Segtin los datos recogidos por la Harvard Business
School,* a fines de 1967 estaban presentes en Colombia
72 empresas 0 corporaciones transnacionales norteameri-
canas* con un total de 150 subsidiarias. Contando todas
las subsidiarias que llegaron a establecerse en el pais
desde 1901 habria en la actualidad 88 grandes empresas
norteamericanas con un total de 196 subsidiarias. Em-
pero, debido a situaciones tales como el retiro del merca-
do, las ventas de las empresas extranjeras a los naciona-
les, los cambios de propietarios de las casas matrices y
las fusiones tanto de las casas matrices de empresas trans-
nacionales norteamericanas como de sus subsidiarias, el

2 John W. Vaupel y Joan P. Curhan, The Making of Multinational
Enterprise, Graduate School of Business Administration, Harvard
University, Cambridge, Mass., 1969. El estudio cubre 187 empresas
transnacionales norteamericanas que se dedican principalmente a las
actividades manufactureras y representan el 80% de toda la inver-
sién norteamericana directa en el sector manufacturero fuera de los
Estados Unidos y el Canada.

8 Para referirnos a las empresas 0 corporaciones transnacionales
norteamericanas las Iamaremos simplemente corporaciones norteame-
ricanas, excepto en los casos en que se trate de las procedentes
de otros paises.
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nimero de ellas que operaban en ese pais en forma de
subsidiarias a fines de 1967 era bastante menor a la su-
ma de todas las entradas de subsidiarias ocurridas entre
1901 y 1967. De las 72 corporaciones norteamericanas
que habia a fines de 1967, con un total de 150 subsidia-
rias, la gran mayoria estaba ubicada en el sector de
manufacturas: 60, con 90 subsidiarias. En el sector co-

mercio habia 11 con 14 subsidiarias y en el extractivo

una con una subsidiaria. Ademas, las mismas 72 corpora-

ciones tenian 45 subsidiarias dedicadas a otras actividades,
en su mayorfa no identificadas. (Cuadro I).

Hacia fines de 1945 habfan entrado a Colombia sdlo
10 corporaciones transnacionales norteamericanas, cuyas
casas matrices se dedicaban principalmente a las manu-
facturas. El ntimero de los nuevos entrantes —en térmi-

nos de las casas matrices— subidé a 19 entre 1946 y 1957

y a 44 entre 1958 y 1967. Mientras que, al parecer, hasta
1945 a cada corporacién norteamericana correspondia

una subsidiaria manufacturera (de ensamble, en la ma-
yoria de los casos), en el periodo posbélico el numero de
las subsidiarias nuevas excedié al de las nuevas corpo-
raciones norteamericanas entrantes. Entre 1946 y 1957 se
establecieron en el pafs 29 subsidiarias manufactureras y

entre 1958 y 1967 otras 72. Tomando en cuenta también

las subsidiarias no manufactureras, surgidas en ese pais

en los uiltimos veinte afios, hay razones para creer que en

los afios recientes se extendiéd la practica de las cor-

poraciones norteamericanas de crear un conjunto de sub-

sidiarias en distintos campos una vez que la casa matriz

habia tomado la decisién de entrar al pais. Este fend-

meno sugiere que la estrategia global de las corporacio-

nes norteamericanas es, hoy en dia, distinta de como era

antes de 1946. En muchos casos se trata de lograr no
tan sélo una integracién estrecha entre las casas matri-

ces de las corporaciones norteamericanas y sus subsidia-

rias, sino entre las subsidiarias de la misma corporacién

norteamericana en el pais. Esto sugiere que en las etapas

recientes las corporaciones norteamericanas que operan

en Colombia probablemente, a la vez que diversifican su

campo de accién, tratan de complementar sus actividades

manufactureras con comerciales y otras. Sin embargo, no

hay informacién sobre el grado de tal integracién verti-

cal y horizontal de las subsidiarias de corporaciones nor-

teamericanas en América Latina.
En lo quese refiere a la forma de entrada a Colombia

de las corporaciones norteamericanas cabe hacer notar

que, hasta 1958, las subsidiarias eran en su mayorfa las

empresas nuevas, independientemente de la actividad

principal del sistema transnacional o del sector en que

se establecia, Empero, de las 72 subsidiarias creadas en

ese pais entre 1958 y 1967 solamente 26 son empresas
completamente nuevas; 13 resultaron adquisiciones de
empresas ya existentes; 21 son subsidiarias de subsidia-
rias ya establecidas, mientras que no fue posible identifi-
car la forma de entrada’de las 12 restantes.

Respecto al régimen de propiedad de las 150 subsidia-
rias de corporaciones norteamericanas presentes en Co-

lombia a fines de 1967, 84 eran controladas en 100%

por sus casas matrices, en 34 las respectivas corporacio-
nes norteamericanas tenfan la participacién mayoritaria
de capital y sdlo en 14, la minoritaria. El grado de par-

CUADROII

Colombia y Pert: Origen de las subsidiarias establecidas
entre 1958 y 1967

 

COLOMBIA PERU
% %
 

TOTAL 72 100.0 100.0

Empresas nuevas 26 36.0 53.8

Adquisiciones de
empresas ya exis-
tentes

_ Subsidiarias de
las subsidiarias
ya existentes 21

Forma de entrada
No conocida 12

 

Fuente: La misma del Cuadro I. 



CUADROIII

Colombia y Pert: Régimen de propiedad de las subsi-
diarias norteamericanas a fines de 1967

 

COLOMBIA PERU

%
 

TOTAL

Propiedad 100% de la
casa matriz

De propiedad mayorita-
ria de la casa matriz

De propiedad minorita-
ria de la casa matriz

Desconocida

 

Fuente: La misma del Cuadro I.

ticipacién de las corporaciones norteamericanas en las
18 subsidiarias restantes es desconocido. Siguiendo, sin
embargo, los patrones observados en otras partes de Amé-
rica Latina, puede suponerse que en este ultimo caso se
trata de empresas con el control completo o mayoritario
por parte de las respectivas corporaciones norteameri-
canas. (Cuadro III).
En el sector manufacturero, de las 90 subsidiarias de

corporaciones norteamericanas, no mds de 20 tenian par-
ticipacién del capital nacional. El hecho de que todas las
20 joint-ventures manufactureras (el 30% de las subsi-
diarias que entraron al pais en el mismo periodo) se
establecieran entre 1958 y 1967 sugiere cierto progreso
al respecto. Sin embargo, sdlo en el 10% de los casos
(7 subsidijarias) las casas matrices de las corporaciones
norteamericanas se conformaron con la participacién mi-
noritaria de capital.
No es menos interesante averiguar de qué sectores in-

dustriales norteamericanos provino la iniciativa de esta-
blecer subsidiarias en Colombia. De las 123 subsidiarias
manufactureras de corporaciones norteamericanas que
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-aparecieron en el pais entre 1901 y 1967 (32 de las cuales
desaparecieron del mapa durante el mismo periodo) 34
corresponden a corporaciones norteamericanas cuya acti-
vidad principal es la industria quimico-farmacéutica; 24
las de alimentos y bebidas; 14 las metalicas; 11 la automo-
triz y conexos (la hulera); y 8 la petrolera (la refinacién), —
correspondiendo el total de 91 (75%) a las 5 ramas in-
dustriales indicadas. De las 34 subsidiarias de la rama
quimico-farmacéutica, 23 se establecieron entre 1958 y
1967; de las 24 que procesan alimentos y bebidas, 16 sur-
gieron también en el ultimo decenio. El mismo patrén
de concentracién por ramas y aceleracién de las entradas
se observa en las ramas industriales de productos meta-
licos, automotriz y conexos y petrolera. Es de singular
interés hacer notar que en las dos industrias dondela pre-
sencia de las corporaciones norteamericanas es particular-
mente notable —la quimico-farmacéutica y la alimenticia—,
una parte muy considerable de las subsidiarias que entra-
ron fueron adquisiciones de empresas presumiblemente de
propiedad nacional; 14 de 34 subsidiarias en la rama
quimico-farmacéutica (casi todas ellas consumadas des-
pués de 1958) y 14 de 24 en la rama de la industria
alimenticia. (Cuadro IV).

Estos datos indican que en el caso de Colombia difi-
cilmente puede considerarse a las empresas 0 corpora-

CUADRO IV

Colombia y Peri: Actividad de las matrices de las subsidiarias
establecidas entre 1901 y 1967

 

_ Actividad de la
casa matriz Colombia %
 

Total de manufacturas 123 100.0

, Quimico-farmacéutica 34 27.5
Alimentos y bebidas 24 19.6

_ Industrias metalicas 14 11.4
_ Automotriz y conexas 11 8.9

_ Petrolera 8 6.6
32 26.0
  



   

ciones transnacionales norteamericanas como agentes de

diversificacién de la estructura industrial y de moderni-

zacién tecnolégica de ese pafs. En la mayoria de los casos

se trata mds bien no delideres en el campo de la indus-

trializacién, sino de followers que han entrado en las

actividades industriales ya establecidas una vez que el

crecimiento de la demanda interna y el alto grado de

proteccién crearon oportunidades de inversién muy atrac-

tivas. Si en Colombia no ha ocurrido un fendmeno se-

mejante en otras ramas industriales productoras de bie-

nes de consumo no duradero —como los textiles y la

industria de cosméticos— esto se debe, con toda probabi-

lidad, a la presencia de fuertes grupos empresariales na-

cionales y a la independencia completa de ellos con

respecto a tecnologia e insumos importados.

Cabe afiadir que entre las corporaciones transnaciona-

les norteamericanas que establecieron sus -subsidiarias en

Colombia, prevalecen las que tienen: a) relativamente

baja la intensidad del esfuerzo de investigacién tecnold-

gica en el pais de la casa matriz, b) baja la intensidad

publicitaria en Estados Unidos, c) baja la diversidad de

productos tanto en Estados Unidos como en el exterior,

y d) baja diversidad geografica. En otras palabras, mu-

chas de las corporaciones norteamericanas que cuentan

con subsidiarias en Colombia no desarrollan actividades

semejantes fuera de Estados Unidos y de los pajses sub-

desarrollados o semidesarrollados. En los paises mas

avanzados (de Europa, por ejemplo) tales ramas indus-

triales estan en manos de empresas nacionales o de em-

presas transnacionales no norteamericanas, cuyo conoci-

miento de los procesos de produccién y de mercadeo deja

poco lugar para la competencia de las subsidiarias de

empresas transnacionales norteamericanas.

La distribucién de las subsidiarias de corporaciones

norteamericanas en Colombia, por ramas industriales,

sugiere que trabajan casi exclusivamente para el merca-

do interno. Esta hipétesis encuentra su comprobacién

en los escuetos datos recogidos por el Departamento de

Comercio de Estados Unidos. Desafortunadamente no se

cuenta en este aspecto con una serie histérica, sino con

datos que cubren los afios 1957 y 1966, fechas ter-

minales, por cierto, de la década de la entrada acelerada
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le subsidiarias manufactureras y comerciales de corpora-

‘ciones norteamericanas a Colombia. En 1957, el total de

ventas de las empresas manufactureras cuya propie-

“dad era mayoritaria (y no slo de las subsidiarias de las

“corporaciones norteamericanas cubiertas por la encuesta

‘de la Harvard Business School) se dirigia al mercado

“jnterno colombiano. En ese afio, tales ventas —excluyen-

do los productos petroleros refinados en Colombia— su-

- maron 107 millones de ddlares.

Para 1966 el valor de las ventas de las empresas ma-

‘nufactureras norteamericanas en Colombia aumentéd a

_ 358 millones de ddlares, de los cuales 107 millones co-

" rrespondieron a los productos quimico-farmacéuticos; 25

“millones a alimentos elaborados; $1 millones a maqui-

‘naria eléctrica (con toda probabilidad aparatos eléctricos

y electrénicos para el uso doméstico, ensamblados en el

pais); 21 millones, a productos metdlicos (quiza muebles

de oficina, etcétera); y 144 millones, a los demas produc-

tos (incluyendo automéviles, sus partes y refacciones).*

Del total de 358 millones de délares, 320 millones (casi

el 90%) correspondié a ventas locales; 24 millones a ven-

tas a las filiales de las mismas empresas en el extranjero;

7 millones a exportaciones a otros paises latinoamerica-

nos; y 10 millones a exportaciones a Estados Unidos y

_ otros paises. Del subtotal de 38 millones de dédlares de

 €xportaciones de las subsidiarias norteamericanas en Co-

lombia, mds de la mitad (20 millones) correspondié a

alimentos elaborados y productos quimico-farmacéuticos

_ yendidos a otras filiales en el extranjero (cuyo paradero

"se desconoce), lo cual sugiere cierto grado de integracién

transnacional de algunas de las subsidiarias colombianas

de corporaciones norteamericanas. Aunque no hay datos

al respecto, es probable que una pequefia parte de las

   
  

     

  

        
   
  

     

   
    

    
      
   

 

  

    
   

  

   
     

    
    
  

   
   

     

  
       

 

      

      

    
   

  

     
     

     

  
4 Es interesante hacer notar que este patron de las ventas es

bastante parecido al correspondiente a toda la América Latina. Se-

gin datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos

las ventas de las subsidiarias norteamericanas en la regién en su

— Senjunto se concentraban en cuatro ramas (en orden descendente):

_ Productos quimicos y conexos, equipo de transporte, alimentos ela-

ts borados y equipo eléctrico, correspondiendo éstos a las dos terce-

Yas partes de todas las ventas locales de las subsidiarias manufac-

tureras norteamericanas,

     
     
    

   

  

     

     

     
   



  

    

exportaciones de estos dos grupos de bienes de consumo
no duradero se dirigia a los paises vecinos de Colombia.
Empero, cabe insistir en que tanto desde el punto de

vista de la capacidad productiva de las empresas manu-
factureras norteamericanas radicadas en Colombia, co-
mo desde el punto de vista de la balanza de pagos del
pais, todas las exportaciones de estas subsidiarias norte-
americanas desempefian un papel completamente mar-
ginal. En las exportaciones totales de Colombia, que en
1966 sumaron 510 millones de ddlares, las empresas ma-
nufactureras norteamericanas representan apenas el 7.5%.
En los paises exportadores de capital privado se insis-

te, al hablar de la bondad de la inversién extranjera
privada, “uno de los motores del desarrollo e industria-
lizacién”, en sus efectos positivos sobre la balanza de
pagos, la importacién de nueva tecnologia y la creacién
de empleos en los paises huéspedes. Supuestamente, los
actos de inversién inyectan continuamente corrientes de
ahorro externo, ahorran divisas mediante el proceso de
sustitucién de importaciones (tomada debida cuenta del
gasto de las divisas en los insumos importados) e impul-
san las exportaciones. En los parrafos siguientes se tra-
tara de ver en forma muy preliminar hasta qué punto
todas estas ventajas tocaron a Colombia en lo que se
refiere a las actividades de las empresas manufactureras
norteamericanas en la ultima década.

Al tratar de averiguar cual fue la aportacién del nue-
vo capital procedente de Estados Unidos a la expansién
de las actividades manufactureras propiedad norteameri-
cana en Colombia, cuyo valor en libros aumenté entre
1957 y 1968, como ya se ha dicho, de 77 millones a
193 millones de ddlares, es decir en 116 millones de d6-
lares, se presentan serios problemas de orden estadistico.
Segtin datos del Departamento de Comercio de Estados
Unidos, la entrada de capital norteamericano nuevo al
sector manufacturero en Colombiaenel periodo 1960-1968
sumé 67 millones de ddlares, mientras 41 millones co-
rrespondieron a la reinversién de utilidades. Los 8 mi-
llones de délares restantes provinieron —hay que supo-
ner— de otras fuentes: fondos de amortizacién, préstamos
a largo plazo, colocacién de acciones en el pais, 0 quiza
representan solamente la revaluacién de los activos. Sin
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‘embargo, esta serie estadistica dificilmente concuerda con

" otra también procedente del Departamento de Comercio

de Estados Unidos, segtin la cual las ganancias totales

de las empresas manufactureras norteamericanas en Co-

lombia, entre 1960 y 1968 (las ganancias totales conta-

bilizadas después de deducir los impuestos locales, pero

antes de considerar los impuestos por pagar en Estados

Unidos), sumaron 74 millones de délares, y el ingreso

neto de las mismas subsidiarias (que no incluye utili-

dades reinvertidas, sino intereses y dividendos transferi-

_ridos al exterior después’ de considerar los impuestos

locales) 50 millones. Asi, las empresas manufactureras

norteamericanas en Colombia han reportado, al mismo

tiempo, que sus reinversiones de utilidades en el pais

entre 1960 y 1968 fueron, por un lado, 41 millones de

délares (de acuerdo con la serie estadistica sobre las

_ principales fuentes de financiamiento) y por otro, 24 mi-

Hones (la diferencia entre sus ganancias y totales y las

 utilidades remitidas).°
Asi, mientras no se puede hacer un estudio a fondo

a nivel nacional, surgen serias dudas respecto a la yalidez

de la informacién proporcionada al Departamento de

Comercio por las subsidiarias colombianas de empresas

_ Rorteamericanas, datos que suelen usarse para medir el

__aporte de la inversién privada extranjera al ahorro total

de los paises receptores. Lo que complica atin més la

posibilidad de cualquier andlisis es el hecho de que, se-

gin el mismo Departamento de Comercio de Estados

_ Unidos, la rentabilidad de la inversion norteamericana

en el sector manufacturero en Colombia es sumamente

baja. Esta rentabilidad, medida en términos de las ga-

'_ Nancias totales sobre el valor en libros de las inversiones

_ Norteamericanas promedié, entre 1960 y 1968, apenas
64% anual, frente a la tasa de interés prevaleciente en

él mercado colombiano de un 16% o mas. Esdificil acep-

_ tar una rentabilidad tan baja de las subsidiarias extran-

_ jeras, no solamente porque no concuerda con los niveles

de rentabilidad de las inversiones manufactureras nacio-
hhales, sino porque hace imposible explicar el gran y

   
    

    
    
   

  

i v

     
    
    
   

    
      

    
      
     

  
    

    

      

     

  

   

  

  

    

 

     
  __® Las diferencias pueden deberse a la reinversién de las utilidades

_Procedentes de las actividades manufactureras en otros  sectores,

_ pero no existen datos al respecto.
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creciente interés de las corporaciones norteamericanas, —
demostrado por el estudio de la Harvard Business School,
en seguir entrando a Colombia, en la Ultima década, a
un grupo muy definido de ramas industriales.°
Un estudio elaborado hace algun tiempo por el Stan-

ford Research Institute de California,’ ha definido como
factores principales de las decisiones de los inversionistas
extranjeros para seleccionar un pais para un acto de in-
versi6n —en adicién a un clima oficial favorable para
el capital privado extranjero— las siguientes motivacio-
nes: @) esperanza de ganancias relativamente altas; b) pe-
netracién del nuevo mercado; c) mantenimiento de las
ventas frente a las barreras arancelarias o restricciones
cambiarias; d) anticipacién de la entrada de las empresas
competitivas, y ¢) desarrollo de la nueva industria. Otros
factores de importancia eran, segin las experiencias
mundiales de las grandes empresas norteamericanas, el
establecimiento de una base para la exportacién, la dis-
ponibilidad de mano de obra calificada, los bajos costos
de mano de obra, la presencia de una infraestructura
fisica adecuada, etcétera. Empero, en América Latina, el
segundo grupo de factores, segtin el estudio del Stanford
Institute era de importancia marginal.

Siendo asi, y considerando que en Colombia el proce-
so de sustitucién de las importaciones de bienes de con-
sumo final ya tiene varias décadas y que el capital ex-
tranjero (en este caso el norteamericano) no se ha
dedicado en términos generales al desarrollo de nuevas
industrias, es factible suponer que la creciente partici-
pacién de las empresas norteamericanas en el sector ma-
nufacturero, comprobada por los datos de la Harvard

6 Insistiendo que la rentabilidad de las inversiones manufacture-
ras de los Estados Unidos en América Latina es menor que en
otras regiones, un reciente estudio del Council for Latin America
(Herbert K. May, The Effects of United States and Other Foreign
Investment in Latin America, Nueva York, 1970) declara que la

aceleracién de la inversién en los Estados Unidos en el sector in-
dustrial latinoamericano, ocurrida en la wiltima década refleja “la

fe bdsica en el futuro de la América Latina” por parte de las
grandes corporaciones norteamericanas. Sobran comentarios respec-
to a tales planteamientos.

7 The Motivation and Flow of Private Foreign Investment, Palo
Alto, Calif, 1961.

Business School, refleja principalmente dos factores: la

anticipacién de ganancias relativamentealtas y el interés

en saltar la barrera de prohibicién de importaciones

que es precisamente lo que permite las mds elevadas ga-

nancias.
Si fuera asf, la tesis en el sentido de que la exportacién

de capital privado a los sectores manufactureros de paises

como Colombia representa una aportacién altamente

 positiva a la balanza de pagos, a los conocimientos tec-

“noldgicos y a la expansién del empleo, tiene bases muy

endebles. En primer lugar, las ganancias totales de las

empresas manufactureras extranjeras, y particularmente

de las corporaciones norteamericanas que operan en los

_ paises menos desarrollados son mucho. mayores de las

_ consignadas en las estadisticas oficiales de los paises ex-

portadores de capital, en este caso Estados Unidos. Desde

el punto de vista del sistema global de una empresa

_transnacional norteamericana sus ganancias totales pro-

“yenientes de una subsidiaria en Colombia, por ejemplo,

_representan Ja suma delas ganancias netas contabilizadas

por la subsidiaria, los pagos recibidos por la corporacién

 norteamericana por transferencia de tecnologia, y las ga-

nancias procedentes de la exportacién de bienes de capi-

tal y productos intermedios por la casa matriz ala subsi-

diaria. El bajo nivel de las ganancias contabilizadas al

nivel de la subsidiaria puede ser compensado con creces

por los pagos por cuenta de tecnologia (existente 0 no

existente, 0 tedricamente libre pero de hecho atada) y

por la sobrefacturacién de los pagos a las casas matrices

de las corporaciones norteamericanas por cuenta de los

_ insumos importados tanto para la construccién o la ex-

pansién de las plantas productoras o ensambladoras co-

mo para el proceso de produccién mismo. El hecho de

‘que cualquier investigacién sobre la inversién extranjera

en América Latina se encuentre frente al muro desecreto

al nivel de la empresa respecto a su contabilizacién de

los costos, sugiere que ocurren en este campo cosas muy
_ fYaras, por decirlo asf.

El estudio recientemente elaborado por el Council for

Latin America® con base en las estadisticas procedentes

8 Herbert K. May, op: cit. 
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A pesar de la ausencia de datos, parece particularmen-

e dificil aceptar el grado de integracién nacional de las

subsidiarias manufactureras norteamericanas radicadas en

~ Colombia, sugerido por el estudio que hizo el Council for

Latin America, si recordamos en qué ramas estén con-

“entradas las corporaciones norteamericanas en Colombia

de acuerdo con el estudio de la Harvard Business School.

Por lo menos en dos de estas ramas industriales —la qui-

del censo del Departamento de Comercio de Estados
Unidos, de 1966, llega a una conclusién sorprendente en —
el sentido de que casi la totalidad de los gastos corrien-
tes de las empresas manufactureras norteamericanas radi-
cadas en Colombia se hacen en el mismo pais. El estu-
dio citado presenta la estimacién de los gastos corrientes
locales que se muestra en el Cuadro V.

 

 

CUADRO V  mico-farmacéutica y la automotriz— se trata de activi-

; -. , fi _ dades de ensamble con una participaci6n muy alta de im-
Estimacion de gastos corrientes locales en Colombia, 1957, _ portaciones. Los datosoficiales del mismo Departamento

REMee Semees | de Comercio sobre las importaciones de las subsidiarias

 manufactureras norteamericanas procedentes de Estados

aed ee Unidos comprueban tal estado de cosas. Aunque no se

TOTAL 95 cuenta con datos pormenorizados —por paises y ramas

Materiales, suministros y ser-  industriales— para los periodos mas lejanos ni para los

vicios locales 61 __afios recientes, los datos que cubren la regién en su con-

Sueldos y salarios 18 _junto, correspondientes a los afios de 1962 y 1964, son muy

Tmpuestos 9 -}  reveladores. En este breve periodo las exportaciones nor-
Intereses 1 | ‘teamericanas a las subsidiarias manufactureras en América

ate paignados g _ Latina aumentaron de 506 millones de délares a 703 millo-

| nes, y de este total correspondieron a las exportaciones de

Jas casas matrices a sus subsidiarias, 402 millones de dé-

lares en 1962 y 587 millones en 1964, destacdndose el cre-

_cimiento de las ventas de productosprimarios ¢ intermedios

de las casas matricesa sus subsidiarias. Estas ventas aumenta-

Ton,en el periodo de dosafios, en mas del 50%, —de 227 mi-
lones de ddlares a 360 millones.* Otros datos interesantes se

refieren a la cuantia de los pagos por regalias y otros

derechos, relacionados con la inversién norteamericana

directa en América Latina. Entre 1957 y 1961 estos pa-

gos han aumentado en la regién en su conjunto de 70
millones de délares a 103 millones, y Hegaron en 1968
a 185 millones, reflejando con toda probabilidad la fuer-

te expansién de la inversién norteamericana en el sector

_ Manufacturero.
Dicho todo esto, llegamos a la conclusién de que, para

analizar con detalle el comportamiento real y financiero

de las subsidiarias manufactureras de las corporaciones

 

Fuente: Herbert K. May, op cit.

Estas estimaciones, las inicas disponibles, parecen muy
exageradas si tomamos en cuenta: a) el valor de las ven-
tas totales de las mismas empresas, estimadas para 1957
en 107 millones de délares y para 1966 en 358 millones,
y b) el grado de dependencia de una parte muy consi-
derable de esas subsidiarias manufactureras extranjeras,
de los insumos importados. Si a los gastos corrientes lo-
cales de las subsidiarias manufactureras norteamericanas
radicadas en Colombia, en 1966, sumamos sus ganancias
totales (16 millones de ddélares) y si sus ventas totales
en el mismo afio (incluyendo las exportaciones) hubie-
ran sido de 358 millones de délares, entonces los gastos
corrientes en el exterior (Estados Unidos) de las mismasfi-
liales no hubiesen podido exceder 18 millones de délares.
Esta cifra parece completamente irreal si aceptamos que
los gastos corrientes en el exterior se destinan a la impor-
tacién de muchos insumosfisicos, los sueldos del personal
extranjero y los pagos por cuenta de transferencia de tec- _* Por razones desconocidas el Departamento de Comercio dejé
nologia, sin contar los impuestos pagados en EE. UU. Beenpticar: estos. datos.. después, de 1964,

   



transnacionales norteamericanas en Colombia y de todas
las demas empresas de propiedad extranjera, nos falta la
informacién decisiva, entre otros, sobre los siguientes
puntos: a) la rentabilidad global de estas empresas; 6)
sus gastos implicitos en la transferencia de tecnologia;
c) sus practicas de compras de insumos fisicos y otros ser-
vicios; d) sus politicas de fijacién de los precios de los
insumos importados de las casas matrices y de los precios —
de venta de sus productos a otras filiales de la misma
casa matriz; e) la cuantia y origen de los recursos finan-—
cieros movilizados para la inversién en capital fijo y
para fines de capital de trabajo y f) su grado de partici-
‘pacién en el mercado nacional y sus politicas respecto a |
las posibilidades de exportacién. Sin contar con esta in-
formacién dificilmente podemos estimar el efecto de las’
actividades de las empresas transnacionales sobre las dis-
tintas economias, en este caso sobre la economia de Co-
lombia.

Pert

Considerando que Pert es un pais menos industrializado
que Colombia, cabe averiguar si existen algunas dife-—
rencias o semejanzas entre el comportamiento de las em-
presas 0 corporaciones transnacionales norteamericanas

en los dos paises. Los datos recogidos por la Harvard
Business School indican que a fines de 1967 estaban pre-—
sentes en Peri 60 empresas transnacionales norteame-
ricanas con un total de 98 subsidiarias. De las 60 corpo-
raciones norteamericanas con subsidiarias en Peru, la
actividad principal de 35 casas matrices era la manufac-
turera; de 17, el comercio; y de 5, las actividades ex-
tractivas. El campo de accién de las 8 restantes era des-
conocido. Las 35 corporaciones norteamericanas manu-
factureras tenfan 47 subsidiarias; las 17 comerciales, 18
subsidiarias; y las 5 extractivas, 6 subsidiarias. Ademas,
habia un total de 27 subsidiarias ocupadas en “otras”
o “desconocidas” actividades pertenecientes a las mismas
60 empresas transnacionales norteamericanas (Cuadro I).

Dejando a unlado elsector extractivo, que sigue sien-

do el mds importante en la economfa peruana, es facti- ”

ble observar que en términos relativos la concentracién
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_diarias propiedad de Estados Unidos que probablemente

las subsidiarias de corporaciones norteamericanas en
sector manufacturero es mucho menor que en Colom-

bia. A la inversa, es probablemente el sector de servicios
(financieros, comerciales y otros) donde la preponderan-
cia de las corporaciones norteamericanas es relativamen-

_ te mucho mayor en Peri que en Colombia. Parece que
el sector industrial de Colombia depende mucho mis
que el peruano de las empresas norteamericanas, mientras
en Perti se hace notar una red impresionante de subsi-

cubren todos los sectores principales de la economia. Por
lo menos, ésta era la situacién en Pert a fines de 1967

como resultado de las politicas hospitalarias hacia el ca-
pital extranjero y de la ideologia general imperante de

 liberalismo econémico. Por otro lado, en Colombia, va-

rios sectores, incluyendo el financiero y el agricola, esta-
ban por razones ampliamente conocidas en manos na-
cionales.
A fines de la segunda Guerra Mundial la mitad de las

22 subsidiarias de corporaciones norteamericanas radica-
das en Perti se ubicaba en el sector manufacturero y la

otra mitad en los sectores restantes de la economia. En
el periodo siguiente (1947-1957) las 28 nuevas subsidia-
_ vias de corporaciones norteamericanas se distribuyeron en
Perti de manera semejante. Como en Colombia, el auge

de las nuevas entradas (72) ocurrié en Pert en los ulti-
~ mos 10 aiios (1958-1967), dirigiéndose el 40% de ellas al
“sector manufacturero, el 30% al comercio y el resto a
‘Otras actividades. La distribucién de estas nuevas entra-
das es bastante distinta de la ocurrida en el mismo perio-
do en Colombia, en donde el 75% de las nuevas entradas
de las corporaciones norteamericanas se concentré en el
sector manufacturero,
Aunque faltan elementos para determinar las razones

_ de las diferencias entre estos patrones, parece facil pre-
‘sentar una hipétesis en el sentido de que mientras en

lombia las empresas extranjeras se aprovecharon del
: oo de sustituci6n de importaciones, la politica de
libre comercio seguida por Perti les ofrecié oportunida-

's de inversi6n en una gama amplia de actividades, sin
fue el sector importador de bienes manufacturados tu-

a que pasar a la etapa de ensamble. También 



  

es probable que el reducido tamafio del mercado inter- 4
no —aun para las industrias de bienes de consumo no
duradero— haya representado un desaliento para las cor-

poraciones norteamericanas que tardaron en su decisién

de establecer subsidiarias en Peri y que en algunoscasos,

en un momento dado, hayan visto las oportunidades —

particularmente atractivas ya aprovechadas por sus com-

petidores nacionales.

Todo esto no deberia permitirnos olvidar que el ritmo

de entrada de las corporaciones al sector manufacturero

peruano se aceleré grandemente en la ultima década. En-

tre 1958 y 1967 se establecieron en este sector 47 subsi-

diarias en comparacién con las 25 creadas entre 1946 y

1957 y las 11 establecidas con anterioridad al final de

la segunda Guerra Mundial. Fue también notable la
integracién vertical de las subsidiarias entre las manu-
factureras (en gran parte ensambladoras) y las dedicadas

al comercio. Hasta qué grado la aparicién de las subsi- —

diarias en el sector de otros servicios correspondia a las

tendencias hacia la integracién vertical y horizontal a

nivel nacional, queda por establecerse en un futuro estu-

dio que deberia emprenderse en el pais mismo. Empero,
es probable que la multiplicacién de las empresas ex-
tranjeras en el sector financiero haya correspondido mas

bien al auge del comercio internacional de Perti en la ~
década de los sesenta que al progreso industrial del pais.

Respecto a la forma de entrada parece que el estable-

cimiento de las subsidiarias de nueva formacién fue mas
acentuado en Perti frente a las adquisiciones de las em-

presas ya existentes que en Colombia. Ademds, no se

registra en Perti la aparicién de nuevas subsidiarias de
las subsidiarias ya establecidas. Todo esto sugiere que a
los niveles de desarrollo alcanzados por Pert en las ulti-

mas décadas, las corporaciones norteamericanas tenfan
que crear nuevas unidades productivas porque existian
relativamente pocas empresas que hubiesen podido ser

candidatos para la compra o la transformacién, lo que —

refieja la poca diversificacién de la estructura industrial

de Pert, pafs dependiente principalmente de la mineria
y la agricultura de exportacién (Cuadro Il).

Por lo que se refiere al régimen de propiedad, el

grado de control total de las subsidiarias por las respec
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_ tivas corporaciones norteamericanas fue, a fines de 1967,
atin mayor que en Colombia. De las 98 subsidiarias exis-
tentes, 66 eran propiedad 100% de las casas matrices

-y en 25 las corporaciones norteamericanas tenian el
control mayoritario, Apenas en 7 subsidiarias habia par-

_ ticipacién de capital de fuentes distintas de la casa ma-
| triz, tratandose con gran probabilidad de empresas mix-
| tas con capital no peruano (Cuadro III). Las empresas
__conocidas como joint-ventures parecen no haber legado
| a Pert hasta fechas muy recientes, a menos de que se
_ tratara de la coparticipacién nacional en las empresas

pequefias, establecidas por inversionistas extranjeros, in-
dependientes de las corporaciones norteamericanas.

* La concentracién de las subsidiarias de corporaciones
norteamericanas en un numero limitado de ramas in-

_ dustriales es atin mds pronunciada que la observada en
| Colombia. De las 57 subsidiarias manufactureras esta-
b blecidas en Pert antes de fines de 1967 (de las cuales
__ funcionaban a estas fechas 35), 24 se establecieron en la
__industria quimico-farmacéutica (incluyendo jabones_y
_ cOsméticos); 12 en la industria alimenticia; 7 en la in-

__ dustria automotriz y conexas; y 6 en la industria me-
_ talica. De las 8 subsidiarias restantes, 2 corresponden a
la refinacién de petréleo y 6 desaparecieron (Cuadro
_ IV). Cabe subrayar la ausencia completa de empresas
a extranjeras en el sector productor de bienes intermedios.
_Porotro lado, el ensamble es la caracteristica principal
_ de casi la totalidad de las subsidiarias manufactureras
_ de corporaciones norteamericanas, segtin la Harvard
___ Business School.
___ Estas caracteristicas de la industria peruana de propie-
dad extranjera sugieren que el capital norteamericano

_€ntré a Peri, como a Colombia, con el fin de captar el
_ eeciente mercado de los bienes de consumo final desti-
_ Nados a la pequefia parte de la poblacién de ingresos
Telativamente altos. Por no haberse creado, al parecer,
backward linkages de importancia, puede sostenerse la

_ tesis de que el efecto de todas estas empresas sobre la
_ &structura industrial de Peri ya existente con anteriori-

dad a la ultima década, fue minimo. La entrada de cor-
Oraciones norteamericanas a Pert, acelerada en el tiltimo

io, dificilmente puede explicarse por su posicién
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yentajosa frente al empresario nacional —en términos fi-

nancieros y tecnolégicos— excepto en la tecnologia del

mercadeo. Mas bien refleja la preferencia relativa del

empresario peruano en general por la agricultura de ex-

portacién y la intermediacién financiera. Empero, este

ultimo campo se vio progresivamente limitado para los

nacionales por la aparicién, durante la década de los se-~

senta, de fuertes grupos de banca extranjera, en la forma

de subsidiarias con la participacién creciente de su capital

en la banca nominalmente nacional. ‘

Como en el caso de Colombia, las subsidiarias manu-

factureras de corporaciones norteamericanas en Pert tra~

bajan casi exclusivamente para el mercado interno. Ade-

mas, su participacién en el suministro del mercado in- |

terno aumenté en el tiltimo decenio mucho mds rapida-—

mente que el producto del sector industrial. Mientras el

valor de este ultimo crecié, entre 1957 y 1967, en un

80% (tasa anual de 6.5%), el valor de las ventas locales”

de las empresas manufactureras norteamericanas aumen-

t6 en mas de diez veces entre 1956 y 1966: de 23 millo-

nes de ddlares en 1956 a 245 millones de ddlares en 1966.

No hay datos al respecto por ramas industriales para

1956. En 1966 las ventas locales de alimentos elaborados

x las subsidiarias norteamericanas sumaron 60 millones

de délares; las de la industria quimico-farmacéutica 35

millones; y las de otras industrias 150 millones (estas

Uiltimas incluyen los vehiculos de motor ensamblados en—

Perti con partes importadas casi en su totalidad). 4

Si bien es cierto que las exportaciones de las subsidia-

rias manufactureras norteamericanas han aumentado de ~

1 millén de délares en 1956 a 37 millones de 1966, cabe|

subrayar que de este ultimo total 30 millones correspon-

dieron, en 1966, a alimentos elaborados. Valdria la pena

averiguar qué parte de estos wltimos representan las

exportaciones de azticar consideradas, para fines estadisti-

cos, como producto manufacturado. En los demas ren-

glones de las exportaciones de las empresas manufactu-

reras propiedad de Estados Unidos en Pert, los resultados

son todavia menos impresionantes que en el caso de-

Colombia. Mientras en Colombia, dejando a un lado la

industria alimenticia, las ventas al exterior representaron

el 4% de las ventas totales de las subsidiarias manufac

“tureras norteamericanas, en Pert la participacién de las
_exportaciones de las mismas es tan slo de 3%. Es parti-
-cularmente interesante hacer notar que las subsidiarias
 norteamericanas en Peri no han encontrado posible o
[conveniente exportar manufactura alguna ni a la ALALC
en su conjunto ni a los paises vecinos. En este caso pa-

"rece obvio que no se trata de altos costos y factores de
dole semejante, sino del hecho de que las corporaciones

_ morteamericanas que tienen subsidiarias en Pert las tie-
nen también en practicamente todos los demds paises de

mérica Latina. La misma composicién de productos y
practicas generales de division de mercados por las cor-
poraciones norteamericanas explican la ausencia de ma-
nufacturas “peruanas” en los mercados de la regién.
_ Segtin los datos recopilados por el Departamento de
omercio, el valor en libros de la inversién directa nor-
eamericana en el sector manufacturero peruano se in-
menté de 81 millones de délares en 1959 a 96 millo-
a fines de 1968; es decir, crecié a un ritmo mayor que

el valor de la inversién privada de Estados Unidos en los
demas sectores, con la excepcién del sector “otros”, que
con toda probabilidad incluye agricultura, servicios fi-
_fancieros y turismo. De acuerdo con la misma fuente

_ Oficial de Estados Unidos, las entradas netas de capital
norteamericano en el periodo 1960-1968 sumaron 48 mi-
ones de ddlares y la reinversién de utilidades no distri-

‘buidas, 12 millones. En comparacién con Colombia se
vislumbra aqui la preeminencia de entradas netas de ca-
pital norteamericano en comparacién con la reinversién
de utilidades, a pesar del hecho de quela rentabilidad con-
tabilizada de las empresas norteamericanas en Perti es apa-
_Tentemente mayor que en Colombia (8.6% sobre el va-

de la inversién en Pert frente al 6.4% en Colombia).
Empero, no deberfan tomarse todos estos datos con de-
Masiada seriedad en vista de que, de acuerdo con otra

erie estadistica del Departamento de Comercio referente
a las ganancias de las empresas norteamericanas manufac-

tureras en Pert, las utilidades reinvertidas por ellas en
pais en el periodo de 1960-1968 sumaron 18 millones
délares y no 12 millones.
Una vez mas, una inyestigaci6n minuciosa emprendida
Pera mismo podria aclarar las razones de estas discre-
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pancias o errores estadisticos respecto al monto de la esta fuente, los gastos corrientes locales de las empresas

reinversién de las utilidades por las empresas manufac- _ manufactureras norteamericanas en Perti en 1966 suma-

tureras norteamericanas radicadas en Perti. De todos mo- ron 187 millones de ddlares, frente a las ventas totales

dos, la presencia de un fenémenode relacién inversa entre _ el mismo ajio (incluyendo las exportaciones) de 282 mi-

el nivel de las utilidades totales y la participacién de la — Tlones. Considerando que las ganancias sobre estas ven-

reinversién de ellas en las inversiones totales, como al _ tas, contabilizadas al nivel de las subsidiarias (deducidos

parecer ocurre respectivamente en Colombia y Pert, su- ‘los impuestos locales), sumaron apenas 10 millones de

giere que estos conceptos sirven muy poco para el anali-] délares, quedarian para gastos en el exterior por cuenta

sis del comportamiento financiero de las empresas ex- de la importacién de insumos, pagos por tecnologia y

tranjeras en la regién y el efecto de éste sobre la balanza — asistencia técnica y pagos de impuestos, 85 millones. Tra-

de pagos de los paises considerados. Cabe repetir aqui tandose de la importacién a un mercado cautivo alta-

que tanto en Colombia como en Perti hay lugar para _ mente protegido en el caso de las “nuevas industrias” y

dudar respecto a la relacién entre la rentabilidad conta. | caracterizado por las condiciones oligopolistas, la magni-

bilizada de una subsidiaria de la corporacién norteame- | — tud de los gastos externos permite estimar que las utili-

ricana y la rentabilidad real de sus operaciones, conside- _ dades implicitas de las corporaciones norteamericanas

radas desde el punto de vista de la casa matriz o de todo procedentes de sus operaciones en Peru, son bastante

el sistema internacional de una corporacién norteame- _ mayores que las contables de sus subsidiarias peruanas.

ricana.
Comola distribucién de la inversién norteamericana _ Chile

manufacturera en Pertti por ramas industriales es muy ;

semejante a la observada en Colombia, parece factible | Desafortunadamente no se cuenta con una informacién

aceptar la hipétesis en el sentido de que el interés cre- _ detallada sobre la propagacién, forma de entrada, régi-

ciente de las corporaciones norteamericanas en Pert _ men de propiedad y distribucién por ramas industriales

hasta la revolucién de 1968 reflejaba su anticipacién a de las subsidiarias de las corporaciones norteamericanas

las ganancias relativamente altas, por un lado, y el inte- _en Chile, ya que la recopilacién de datos, elaborada por

rés de conquistar nuevos mercados internos, por otro. la Harvard Business School, no presenta por separado la

Cualquiera que sea el nivel de las ganancias totales reales -informacién sobre este pais. Empero, los datos proceden-

obtenido por las empresas manufactureras de Estados tes de fuentes nacionales?® sugieren patrones semejantes

a los de Colombia y Peru. Nos referimos al estudio que ana-Unidos que operan en Peru (que consisten, como ya se_ ; A .
lizé una muestra de 22 empresas extranjeras delas 50 que seha dicho, en la suma de las utilidades contabilizadas de

las subsidiarias, los pagos a las casas matrices por cuenta _ acogieron entre 1960 y 1968 al DFL 258." Aunqueen este

de tecnologia y asistencia técnica, y las utilidades sobre aso se trata de una muestra disefiada de acuerdo con el

la venta de las casas matrices a las subsidiarias de bienes total de los aportes de capital extranjero hechos por este

de capital e insumos para la produccién de bienes fina- _ grupo de empresas en el periodo mencionado, cabe hacer

les), es muy probable que estas utilidades globales sean Notar que las dos terceras partes de las 22 empresas co-

relativamente mayores que en Colombia. Esto podria de- Tresponden a ramas industriales a las que con preferencia

rivarse del hecho de que, excepto en la rama de la ;

industria alimenticia, las actividades manufactureras pe- — © Corporacién de Fomento de la Produccién, Comportamiento

ruanas consisten en grado alum mayor que en Colombia de las principales empresas extranjeras acogidas al DFL 258, Pu-
_ blicacién Num. 9-A/70, Santiago, mayo de 1970.

en el ensamble de insumos importados. ' 1) 42 Para la descripcién de la DFL 258/60 véase Sergio Nicolau,
Esta situacién se refleja en los datos recopilados por é) 4 inversién extranjera directa - Caso ALALC, México, 1968, pp.

Departamento de Comercio de Estados Unidos. Segun
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se dirigieron las corporaciones norteamericanas también —
en Colombia y Pert en el periodo 1958-1967; es decir, la
industria denominada “otros productos quimicos’, qui-—
mico-farmacéutica (6 empresas); la alimenticia (5 empre- —
sas) y la de productos metdlicos (3 empresas).
En 19 de las 21 empresas sujetas a encuesta la partici- —

pacién de capital extranjero, al iniciarse sus operaciones,
era igual o superior al 50%, y en 15 de las 19, mayor
del 75%. En ocho de las 21 empresas, la participacién
extranjera ha aumentado entre el inicio de las activida-
des y el afio de 1968, fecha en que del total de la mues- —
tra, la mitad (11) eran 100% extranjeras. En ningtn ©
caso el grado de control del capital extranjero ha dis-
minuido. En la mayoria de los casos el gerente general
era extranjero y el gerente financiero era extranjero en ~
todas las empresas que consumian un alto porcentaje de
materias primas o productos intermedios importados.

Del total de 22 empresas, la importacién del capital de —
nueve de ellas tenia como objetivo formar empresas nue-
vas y en las demasse trataba de ampliar las empresas ya —
existentes. En la mitad de los casos (11 empresas), la
nueva inversion se destinaba a la expansién de la oferta —

de bienes ya producidos en Chile, y en el resto a la sus-
titucién parcial de importaciones o la introduccién de
productos nuevos. En casi todas las empresas estudiadas
(20 de 22) sus ventas crecieron mucho mas rdpidamente
que el producto industrial de la rama correspondiente. —
Ademas, practicamente todas las empresas trabajan para
el mercado interno y en una de la dos que exportan las
ventas al exterior eran de cuantia importante, iguales al

25% de las ventas totales.
La mitad de las empresas (11), consideraba poco fac-

tible la exportacién a los demas paises del Grupo An-
dino debido a que ya existian subsidiarias de las mismas —

casas matrices que operaban en la mayorfa de los paises —

de la subregién. Otra mitad consideraba interesante la

produccién para el mercado andino, agregando que para

tal fin hubiera sido necesario instalar unidades de pro-
duccién de mayor tamaiio o modificar los procesos de —

produccién debido a queestaban disefiados para el merca-

do chileno exclusivamente. Sdlo una de las empresas su- ~

etas a encuesta fue establecida con miras al mercado

terno.
Los resultados de la encuesta de CORFO respecto al

tino de la produccién de las 22 empresas manufactu-
ras se ven comprobados por los datos del Departa-

‘mento de Comercio de Estados Unidos, correspondientes

| las subsidiarias manufactureras norteamericanas en
ile. En 1957 sus ventas globales eran de 51 millones
délares y fueron absorbidas totalmente por el merca-

o interno. Para 1966 el valor de las ventas totales alcan-

26 84 millones de délares, de los cuales 77 millones co-
‘trespondieron al mercado chileno; 3 millones a las ex-

‘portaciones a los Estados Unidos; y 4 millones a las
“exportaciones a otros mercados. No se ha registrado en

966 ninguna venta de manufacturas producidas por

subsidiarias norteamericanas a América Latina, es de-

, la participacién de estas subsidiarias en el comercio

interandino era nula.
_ Entre 1959 y 1968 el valor en libros de las inversiones

‘norteamericanas en el sector manufacturero chileno au-
nté de 21 millones de délares a 65 millones. Empero,

ritmo de la expansién de esta inversién fue hasta el

_afio de 1964 muy lento. En los primeros cinco aiios del
tiltimo decenio, el valor de la inversién apenas aumentd

de 21 millones de délares a 30 millones y la mayor parte
las nuevas inversiones ocurrié en un solo afio: 1961.
entre 1965 y 1968 cuando la inversién norteamericana
la industria chilena empieza a crecer con rapidez,

plicando su valor con creces entre fines de 1964 y
de 1968 (de 30 millones de délares a 68 millones).

te fendmeno quizd podria explicar el crecimiento re-
ivamente lento —en comparacién con Colombia y Pe-
— de las ventas totales de las empresas manufactureras

Norteamericanas en Chile entre 1957 y 1966. Es factible

“Suponer que las ventas se expandieron con mucha mayor
pidez después de 1966, particularmente debido a que

aceleracién de la inversién norteamericana en la in-
dustria chilena coincidié con el mismo fenémeno en el

tor comercial. Mientras entre 1959 y 1963 el valor en
ros de las subsidiarias norteamericanas comerciales au-
t6 apenas en 5 millones de ddlares, entre fines de
y fines de 1968 crecié en 24 millones. 



 bal baa

Con todas las reservas que merecen los datos disponi-—
bles, los procedentes del Departamento de Comercio de
Estados Unidos indican que en el periodo 1959-1964, co-
rrespondiente a los afios de lento crecimiento de la inver-
sién manufacturera de Estados Unidos en Chile, todas

las nuevas inversiones fueron financiadas con reinversio-
nes de utilidades. En el segundo periodo (1965-1968) la
mitad (19 millones de dédlares) provino de la entrada
neta de nuevo capital y la otra mitad (20 millones)
de las utilidades no distribuidas. Cabe anotar que
la participacién relativa de las utilidades no distri-
buidas en las empresas norteamericanas comerciales era
mayor en los afios recientes que en las manufactureras.
Los gastos locales corrientes de las subsidiarias manufac-
tureras fueron, en 1957, de 41 millones de délares frente
a un monto de ventas totales de 51 millones. Para 1966
los gastos locales subieron a 58 millones de délares en —
comparacién con el valor de las yentas totales de 84 mi-_
Nones, lo que indica que los gastos corrientes en el ex-
tranjero aumentaron en términos relativos considerable-
mente —del 20 a 30%. El fenémeno se explica por el
notorio aumento de las importaciones (de industrias co-
mola quimico-farmacéutica, la de productos metalicos y
la de ensamble de automotores) y de los pagos por tec-
nologia, entre otros.
De hecho, de las 22 empresas manufactureras extran-

jeras estudiadas a fondo por CORFO,8 importaban todas
sus materias primas o productos intermedios de sus ca-
sas matrices en el exterior, y otras tres importaban las —
principales materias primas también de sus casas matri-
ces. Se trataba siempre de subsidiarias de capital extran-
jero cercano al 100% y ubicadas en las siguientes ramas
industriales: productos quimico-farmacéuticos, articulos
electrénicos e industria automotriz.
Tanto las ganancias totales reportadas al Departamen-

to de Comercio como los ingresos netos (ganancias menos —
utilidades reinvertidas) muestran un crecimiento muy
lento a través del periodo 1959-1968, lo que en parte
puedereflejar la expansién relativamente tardia de la in-
versién manufacturera norteamericana en Chile. Empero,
la rentabilidad de ésta era bastante mayor que en Colom- —
bia y Peri —el 12.5% en promedio para los 10 afios
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' citados—, quizd una de las mds altas para toda América

atina. Desafortunadamente, faltan elementos para ex-

licar estas grandes diferencias entre el nivel de renta-

 pilidad contabilizada en Colombia, Pert y Chile. Una de

‘as posibles explicaciones serfa la subvaluacién de los

‘activos. Otra —si pudiera demostrarse esto— el amplio

acceso a los recursos financieros locales para fines de ca-

“pital de trabajo, los que en condiciones de fuerte infla-

cién suelen conseguirse a tasas reales de interés negati-

yas. El estudio de CORFO hace hincapié en que en

Chile, tanto los proyectos de ampliacién como la inicia-

én de las nuevas actividades por las subsidiarias extran-

jeras se financian en medida importante con recursos

_ nacionales. De hecho, bajo el DFL 258 los inversionistas

extranjeros tenian amplio acceso, limitado solamente por

su capacidad de pago y solidez econdmica, al crédito pro-

yeniente del sistema bancario nacional. Podian obtener

 financiamiento de CORFO, del Banco del Estado de

‘Chile o de bancos comerciales privados. Gran parte de

Jos recursos financieros aportados formaba parte del in-

_ greso de maquinaria, equipos y accesorios, suministrados

-generalmente por la misma empresa que efectuaba el

   
  
   

  

   

  
  
   
  
   

   
  
  

  

  
   

  
    
 
    

 

El comercio interandino y las empresas
manufactureras extranjeras   

 

La similitud de las estructuras industriales en los paises

“mayores del Grupo Andino; la concentracién de las em-

presas extranjeras en general, y quizds también de las

_ empresas transnacionales norteamericanas, en las mismas

ramas industriales de bienes de consumo no duradero;

Ja dependencia de estas empresas de la provisién de una

parte considerable de productos intermedios desde sus

casas matrices; la debilidad aparente de planear para la

_exportacién, explicaban la ausencia casi completa de inter-

_tambio de productos industriales dentro del Grupo An-

‘dino, a pesar de la participacién de sus miembros en la

liberalizacién de comercio, iniciada en el marco de la

ALALC en 1961.
Cabe subrayar al mismo tiempo que el comercio del

Tupo Andino con el resto de América Latina (par-

  
  

  
  

  
   

   

  
   

  
  

   

    

 



ticularmente las importaciones del grupo del resto de la
regién) aumenté entre 1961 y 1967 con bastante rapidez,
dejando a la subregién déficit comerciales crecientes.
Segtin Direction of Trade, publicacién conjunta de las
Naciones Unidas y el FMI, mientras las exportaciones
los demas paises latinoamericanos de los cinco paises que
firmaron en 1969 el Acuerdo de Cartagena aumentaron
de 4.3% de sus exportaciones globales fob en 1961-1963
a 5% en 1964-1966, las importaciones cif al Grupo An-
dino procedentes del resto de América Latina subieron
en los dos periodos mencionados del 8 al 11.2% del to-
tal de sus compras en el exterior. Por otro lado, la par-
ticipacién del comercio interandino en el comercio total
de la subregién casi no ha sufrido cambios. Represen-
taba el 2.8% de las exportaciones del Grupo en 1961-
1963 y el 2.7% de las mismas en 1964-1966. El mismo fe-
ndémenose registré en el caso de las importaciones intra-
subregionales (el 2.8% del total en 1961-1963 y 3.3% en
1964-1966).
Los valores de las exportaciones de manufacturas den-

tro del Grupo Andino no Ilegaron, en 1966 y 1967, si-
quiera a 20 millones de délares, como lo demuestra el
Cuadro VI.
En el caso del primer pais exportador de manufactu-

ras dentro de la subregién, Colombia, el 90% de éstas
se dirigieron a Ecuador y Pert; en el caso del segundo, —
Chile, 50% a Pert y Ecuador en 1966, y el 75% a los

CUADRO VI

Valor de las exportaciones de manufacturas del Grupo
Andino (millones de dédlares) ‘

 

Paises 1966 1967

Colombia 8.3 7.7
Chile 6.3 6.1
Pert 28 1.3
Ecuador 1.5 13
Bolivia 0.1 —

Total 18.5 16.4

 

 

Fuente: INTAL-BID, Exportaciones de manufacturas a la América
Latina, Buenos Aires, 1969, Serie Estudios 1, distintos volimenes.

mismos paises en 1967. El Pert exporté cantidades

imas de manufacturas a Colombia y Chile, las expor-

ones de Ecuador estaban dirigidas casi en su totali-

a Colombia, y Bolivia —como era de esperarse— no

ortaba a la regién casi nada. El hecho de que en

todos los casos se hayan podido observar grandes

ibajos en el valor de las exportaciones manufactureras

un afio al otro, y de que, ademas, la lista de expor-

aciones fuera muy corta y variable, demuestra que, por

9 menos hasta 1967, se trataba de transacciones circuns-

ciales. Por otro lado, es significativo que el 80% del

omercio de exportacién manufacturera intra-andino se

riginara en Colombia y Chile. Ademds, parece que sola-

nte una parte reducida de las exportaciones manufac-

eras dentro de la subregién provino de las subsidia-

tias de las empresas o corporaciones transnacionales

norteamericanas.

Esta situacién permite vaticinar que aun suponiendo
e el Grupo Andino eliminara pronto las aranceles so-

todos los productos de Jas industrias ligeras ya exis-

lentes y controladas en un grado importante por las em-

presas de propiedad extranjera, esta liberalizacion: diff
mente se traducirfa en la expansién del comercio in-
‘onal de manufacturas entre los tres paises mayores de

subregion. Tal expansién podria ocurrir solamente si

s empresas extranjeras ya radicadas en ciertas ramas de

las industrias de bienes de consumo no duradero deci-
dieran entrar en competencia abierta entre si o diferen-

la produccién al nivel nacional, de tal suerte que
eran. complementarse trabajando para un mercado
mal. Mientras tanto, como es de suponer, es el grupo

ucido de las empresas extranjeras transnacionales que
an en las mismas ramas industriales en Colombia,

ile y Pert, y se trata, en muchos casos, de subsidiarias
las mismas empresas, cuyo desarrollo es dificil prever.

mas probable que las subsidiarias ubicadas en los

es mayores intenten ampliar el volumen de su_pro-

cién para entrar en los mercados de Bolivia y Ecua-

r, siempre y cuando este cambio deestrategia estuviera
acuerdo con los intereses de sus casas matrices.

_ Empero, antes de la firma del Régimen Cominse per-
ilaba un dilema desde el punto de vista de los intereses 



   

     

asi, los intentos de Bolivia y Ecuador por atraer a sus
territorios las industrias de bienes de consumo no dura- ~
dero representarfian una respuesta tradicional al proble-
ma de la desigualdad de desarrollo industrial. Hay ra-
zones para suponer que, a menos que los paises mayores
de la subregién estuvieran dispuestos a ofrecer a Bolivia —
y Ecuador una “‘compensacién”, asignandoles proyectos —
industriales en nuevos sectores, los dos paises pequefios —
seguiran, como antes, buscando los proyectos industriales
en las ramas tradicionales a costa de toda clase de incen-
tivos ofrecidos al capital extranjero. Es la magnitud de
estos incentivos lo que podria cambiar Ja actitud de las
casas matrices de las empresas extranjeras transnaciona-
les que ya operan en Colombia, Chile y Perti y hacerles

atractivo establecerse en los paises de periferia del Gru-

po Andino.
Asi, antes de formarse el Régimen Comtn, quedaba la ~

complicada tarea de buscar los instrumentos regionales

que permitieran evitar la siguiente alternativa: a) la am-

pliacién del comercio en las manufacturas tradicionales
desde el “centro” de la regién hacia sus periferias, poli-

ticamente inaceptable para Bolivia y Ecuador, o b) la

proliferacién en estos dos paises de las pequefias plantas

de bienes de consumo no duradero cuya produccién, a
su vez, diffcilmente tendria acceso a los mercados de
los tres paises mas avanzados. Solamente la unificacién
de criterios a nivel regional y la negociacidn de los pro-
gramas sectoriales de industrializacién podria aumentar
el poder de negociacién de los paises pequefios frente ~
a las empresas transnacionales y evitaria la repeticién de
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econémicos de la subregién y los de los paises subdesa-
rrollados dentro de ella. En vista de la escasez de recur-
sos para la inversién, quizd convendria a la regién en —
su conjunto, se decia, que las empresas industriales ya
existentes, incluyendo las extranjeras, extendieran su ra-_

dio de accién a través de las exportaciones a los paises
menos desarrollados. Desde el punto de vista de Bolivia
y Ecuador, tal solucién no era aceptable. Hay que su-

poner que estas dos reptblicas siguen con su propdsito_
de. alcanzar por lo menos el nivel de industrializacién
logrado ya por los miembros mayores y esperan que el —
Mercado Comin Andino les ayude al respecto. Si fuera —

experiencias del Mercado Comin Centroamericano

de se desaté, en la década pasada, la carrera de in-

ntivos para la industria extranjera.

hostilidad de las grandes corporaciones

acionales hacia el trato comin

estas circunstancias se Iegé a los ultimos dias de di-

embre de 1970 y, cumpliendo con lo previsto por el

fculo 27 del Acuerdo de Cartagena, los cinco pafses

miembros del Grupo Andino aprobaron, en el seno de

2 Comisién del Acuerdo de Cartagena, el Régimen Co-

‘mtn de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre

cas, Patentes, Licencias y Regalias.’*, Este acuerdo,

no tiene precedente en ningtin otro proceso de in-

acién econdmica regional entre paises en desarrollo,

tré en vigor, con pequefias enmiendas, el 30 de junio de

], mediante decretos expedidos por cada uno de los

co gobiernos signatarios, sin necesidad de ratificacion

or parte de los Congresos correspondientes.

- Aunque el contenido del Régimen Comin es bastante

onocido, procede recordar sus caracteristicas principales.

Régimen Comuin establece una serie de normas para

stintos sectores a los que suele dirigirse el capital pri-

vado extranjero. En el sector de explotacién de recursos

rales se deja a los miembros del Grupo Andino en

ibertad de autorizar, hasta 1981, la actividad de empre-

extranjeras bajo el sistema de concesiones, siempre

el plazo de contrato respectivo no exceda de veinte

ios y los contratos de concesién no incluyan clausulas

prevean deducciones por agotamiento (depletion

uses) para fines tributarios a las empresas extranjeras

@ operen en este sector. Se prohibe el establecimiento

empresas extranjeras, o la nueva inversién extran-

era directa, en los sectores de servicios publicos, seguros,

nca comercial y demds instituciones financieras. Los

ancos extranjeros actualmente existentes en el Grupo

Andino dejaran de recibir depdsitos locales dentro de un

plazo de tres aiios contados a partir de la fecha de la
’

2 Véase el texto del Régimen Comiin en Comercio Exterior,
(México), febrero de 1971, pp. 114-122.

 

   

    

  



entrada en vigor del Régimen. Los bancos extranjero

que desean continuar recibiendo depésitos locales de cu

quier especie tendran que transformarse en empresas

cionales, vendiendo el 80% de su capital a nacionali

de los paises del Grupo Andino. No se admitiran nuey

inversiones extranjeras directas en empresas de transporte

interno, publicidad, radio y televisién, prensa y comer~

cializacién interna. En el sector manufacturero, todas las

empresas extranjeras establecidas o por establecerse

los paises del Grupo Andino

e

interesadas en las ventaja

derivadas del programa de liberacién arancelaria del

Acuerdo de Cartagena, tendrién que aceptar la oblig

cién de transformarse, en un periodo de 15 afios en

lombia, Chile y Peri: y de 20 afios en Bolivia y Ecuador,

en empresas mixtas (con participacién de capitales na-

cionales del area en proporcién mayor del 51%) ©

empresas nacionales (con participacién de capitales na~

cionales en proporcién mayor de 80%). El control del

cumplimiento de las obligaciones contraidas por los in-

versionistas extranjeros estar a cargo de organismos na-_

cionales de cada uno de los paises del Grupo Andino,—

establecidos con el fin de vigilar las actividades del ca-

pital privado extranjero. Los mismos organismos nacio-

nales de registro y control vigilarén el contenido de los

contratos sobre importacién de tecnologia por parte de

empresas de los pafses del Grupo Andino. Los inversio-

nistas extranjeros tendran derecho, previa autorizacién

del organismo nacional competente, a transferir al exte-

rior, en divisas libremente convertibles, las utilidades ne-

tas comprobadas que provengan de la inversién extran-—

jera directa, sin pasar del 14% anual de la misma. Para

fines de reinversién de utilidades, se necesitara el permi-

so previo del pais receptor cuando esta reinversién exce-

da del 5% del capital de la empresa. Las utilidades rein-

vertidas recibiran igual tratamiento que la nueva inyer~ —

sin, es decir tendrén derecho a repatriar utilidades hasta

por el 14% del monto reinvertido. Las empresas extran-

jeras (con participacién de capital extranjero mayor de-

51 por ciento) tendran acceso al crédito interno sdlo a

corto plazo y sus créditos externos requeriran autoriza-

cién previa del organismo nacional competente. 5

El Régimen Comin fue el resultado de seis meses de
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bajo de la Junta de Acuerdo de Cartagena, asesorada

este campo por un grupo de expertos procedentes

e los paises miembros del Grupo Andino y de Argentina,

asil, México, Estados Unidos, Canada y Japon, invi-

tados a titulo personal para ayudar a la Junta en esta

area, La elaboracién del Régimen Comin fue precedida

x estudios, en cada uno de los cinco paises miembros,

las practicas legales, financieras, tecnoldgicas y pro-

ductivas de las empresas de propiedad extranjera y par-

ticularmente de las subsidiarias de las grandes corpora-

ciones transnacionales. Estos estudios, basados tanto en

la informacién disponible del Departamento de Comercio

de Estados Unidos como en datos de procedencia regio-

nal, arrojan la conclusién de que eran muy altos los

costos que para las respectivas economias tenia un trata-

“miento de laissez-faire al capital privado extranjero, al

tiempo que eran sumamente limitados sus beneficios pa-

ya los paises receptores. En los mismos trabajos se lego

la conclusion de que el establecimiento de un trato

comtin para la inversién privada extranjera en el marco

del Grupo Andino era absolutamente imprescindible pa-

ra que esta subregién consiguiera sus tres objetivos prin-

_ cipales de largo plazo: a) el aceleramiento del proceso

de industrializacién en el 4rea en su conjunto; 6) la par-

_ticipacién equitativa de todos los miembros del Grupo

_ Andino en este proceso, y c) la disminucién de la depen-

— dencia politico-econémica de la subregién respecto de

los centros industriales del mundo.**

Desde el inicio de los trabajos de la Junta de Carta-

“gena sobre el régimen comin se esperaba una actitud

“hostil de los intereses extranjeros, que tenfan establecidos

en el Grupo Andino “servicios de inteligencia” a nivel

nacional muy eficaces que les permitieron seguir de cerca

el progreso de los preparativos y tratar de ejercer pre-

- siones sobre los distintos gobiernos para que el futuro ré-

18 Sobre este ultimo punto, véanse, entre otros trabajos, Ratl

Prebisch, Transformacién y desarrollo, Fondo de Cultura Econémica,

México, 1970; Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo latino-

_americano y la teoria del subdesarrollo, Siglo xx1 Editores, México,

1970 y Helio Jaguaribe, Aldo Ferrer, Miguel S, Wionczek y Theo-

tonio Dos Santos, La dependencia politico-econdmica de América

Latina, Siglo xx1 Editores, México, 1970. 



  

    

 

  

 

  

   
  

 

  

  

   

 

  
  
  

 

que tal inversion rendiria ganancias excepcionalmente
gimen comtin se plegara a sus exigencias. Es amplia Hi

s durante la mayor parte de ese periodo.
mente sabido que tales intervenciones y presiones infor-
males sobre los gobiernos de Pert, Ecuador y Colomb
tuvieron lugar en las ultimas etapas de las negociaciones
para llegar al texto final del régimen comin, entre octu-
bre y diciembre de 1970.4 Entre los grupos extranjeros
que ejercieron presién en ese periodo se destacaron los:
altos ejecutivos de las compafias petroleras norteame:
ricanas. ;

Al fracasar los intentos de “conciliacién” y en vis

En vista de que el documento del Council of the Ame-

3 no dio resultados inmediatos, los grandes intereses

jeros ampliaron su presién, concentrandose en el

que consideraron como el “eslabon mas débil” del

sxrupo Andino: Colombia. El dia 18 de febrero, el se-

lo mas alto funcionario del Council of the Americas,

de Cubas, dirigié una carta al presidente de Colom-

ia, Dr. Misael Pastrana Borrero, lena de abiertas ame-

. La carta, contiene, entre otros, los siguientes pa-

 

   

    

   

  
  

  

  
   
  

 

  
   
   

  
  

  

 

ses para unirse a los grupos de presién, las grandes em
presas norteamericanas pasaron a la accién directa ten+
diente a torpedear la entrada en vigor del Régimen Co
mun. En vista de la seriedad del asunto, la iniciati

de contraofensiva pasé a manos del poderoso Counci

of the Americas, cuya junta directiva esta presidida po!
David Rockefeller. El Council of the Americas elab

en febrero de 1971 un largo documento critico del Régi:

men Comin, que fue enviado a los Presidentes y ministros
de los paises del Grupo Andino, a miembros influ-

yentes del Congreso de Estados Unidos y a los dirigentes

de los organismos internacionales. El documento sostenia
que el régimen comun representaba un acto abierta-
mente hostil y perjudicial para los inversionistas extran-
jeros y, en particular, en palabras del propio documento:

 

    
  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  
  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

;..€l Régimen propuesto podria desalentar seriamente y, en

muchos casos, hasta eliminar nuevas inversiones directas de

_capitales extranjeros en el drea andina. Parece igualmente

claro que el Régimen podria restringir seriamente, si no eli-

minar totalmente, la funcién que las actuales inversiones

“extranjeras cumplen en las naciones del area andina.

‘La reduccién de las inversiones extranjeras tendria ademas

el efecto de debilitar todo el proceso de desarrollo, debido

a la reduccién correlativa de las contribuciones del capital

y tecnologia de nuestras industrias.

Mas atin, la reduccién de las inversiones extranjeras debi-

litarfa a las inversiones privadas locales. Desaparecido el

estimulo que les proporciona la administracién, la tecnolo-

gia y el capital extranjeros, las oportunidades de negocios

la inversién extranjera brinda a los inversionistas lo-

s se verian restringidas y los inversionistas locales posi-

emente disminuirian su actividad ante el temor de que

s restricciones aplicadas a los extranjeros pudieran exten-

derse a los nacionales.

te debilitamiento econédmico bien pudiera tener efectos

perjudiciales para la estabilidad social y politica de las na-

nes del drea andina, y estas consecuencias bien podrian

afectar a otras naciones de las Américas.

    

   

  

   

  

   

     
  
     

 

  
  
  
   
   

a) lejos de proveer garantias de estabilidad para posibles
nuevos inversionistas extranjeros, crearfa nuevos y mayores

elementos de inestabilidad; ',

b) algunas disposiciones discriminarian a las empresas eX: ~

tranjeras en operaciones de transferencia de tecnologia no ~
sdlo a sus filiales, sino también a las compajfifas de propie-
dad nacional en los paises del Grupo Andino, y

¢) pocas compafifas extranjeras considerarfan con seriedad —
os una inyersién a término fijo en cualquier pais, por el corto

periodo de 15 a 20 afios, a menos que tuvieran la seguridad
  

  

  

  

  

 

Lisa y llanamente, el Council of the Americas informa-

ba al Presidente de Colombia que, si no retiraba su

ipoyo al Régimen Comin,seria responsable de una re-

lucién violenta no tan solo en Colombia sino en

s naciones de las Américas”. Estas amenazas fueron

patiadas por otras que el ministro de Desarrollo

131

44 Véase el texto de la propuesta original del Régimen Comin —

presentada por la Junta del Acuerdo de Cartagena en octubre de

1970 en Comercio Exterior, México, noviembre de 1970, pp. 900-907

y el comentario “El régimen comtin de tratamiento a los capitales

extranjeros en el Grupo Andino”, Comercio Exterior, febrero de

1971, pp. 102-104.
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de Colombia, Jorge Valencia Jaramillo, calificé de “
rrorismo econémico”. Un vocero de los intereses extran-
jeros, el Dr. James F. Raisbeck, promovié ante la Su-
prema Corte de Colombia una demanda de amparo”
contra el Acuerdo de Cartagena calificandolo de incon
titucional por no haber sidoratificado por el Congreso d
este pais. La demanda de amparo fue presentada a p
sar de que el Acuerdo de Cartagena constituye simpl
mente un instrumento juridico de derecho internacio
accesorio al Tratado de Montevideo, debidamente rati!
cado por el Congreso colombiano y cuyos instrument
de ratificacién fueron depositados en la Secretaria Ej
cutiva de la ALALC en septiembre de 1961. El objeti
de la demanda de amparo es conseguir la nulificacién
legal del Acuerdo de Cartagena y, consecuentemente, del
Régimen Comin. 4

Para conseguir un efecto todavia mayor, el incansable
Council of the Americas hizo declaraciones en Nueva York
a mediados de abril de 1971 en el sentido de que“las inver-
siones norteamericanas en los paises del Grupo Andino
han quedado paralizadas” ya que “84 inversiones priva-
das norteamericanas en los cinco paises del Grupo fueron
aplazadas recientemente”. De los supuestos 84 proyectos
paralizados, 37 iban a dirigirse a Colombia, segin el
Council of the Americas. Las autoridades colombianas
expresaron serias dudas respecto a la veracidad de esté
anuncio, en vista de que en los ultimos afios habian
venido estableciéndose en Colombia un promedio anual ,
de sdlo 12 empresas norteamericanas. La agencia noti-
ciosa espafiola EFE comenté sobre el particular que “los —
industriales estadounidenses han empezado a apretar los

d del Acuerdo de Cartagena y el presidente Pastrana

6 el 30 de junio el decreto que puso en vigor el

men Comun.

jueda por respondera quése ha debido la inusitada ofen-

a de las grandes empresas norteamericanas contra el

po Andino. La respuesta es sencilla, Después de la

ota de las gigantescas compaiifas petroleras transna-

ales en las negociaciones con los paises productores

petrdleo en el Medio Oriente, celebradas hace apenas

os dos meses en Teheran y Tripoli,® los poderosos

miembros del Council of the Americas temen que mu-

0s otros paises en desarrollo se contagien de la actitud

cionalista de los paises 4rabes y los andinos. Uno de

principales paises propensos al contagio en nuestra

e del mundo es Venezuela. De acuerdo con las noti-

mas recientes, el partido de oposicién, Accién De-

ocratica, que tiene la mayoria en el Congreso, esta

orando un proyecto de una ley restrictiva sobre in-

ones extranjeras para presentarla al Congreso en

0 de 1972. Por otro lado, el presidente de Venezuela,

afael Caldera, ha nombrado una comisién de 35 exper-

§ para preparar otro proyecto de ley sobre el mismo te-

para octubre del afio en curso. Segin un articulo

icado el 6 de mayo de 1971 en el diario de la ciudad

: México The News y fechado en Caracas:

La comunidad de hombres de negocios norteamericanos €s-

ta recolectando con gran prisa datos y estadisticas para Jus-

tificar su presencia en Venezuela. Los norteamericanos han

‘apoyado con toda discrecién la idea de politicas del tipo de

la “mexicanizacion”. La venta de las acciones a los inver-

tornillos de la presién econémica, amenazando con no Sionistas locales les parece un enfoque mucho més pragmé-

continuar sus inversiones en los paises latinoamericanos _ tico y aceptable que los controles incorporados en el acuerdo

que adopten una politica nacionalista’”’. ii sobre inversién extranjera en el Grupo Andino.

Cabe subrayar que el Gobierno de Colombia no se ha et a Poke. ones iy

rendido ante todas estas presiones. La salida de Colombia ‘ _ Paraddjicamente, la formula de ee ee

del Régimen Comiin, que equivaldria a la disolucién del siva de las empresas extranjeras, que consti ~ Fe

Grupo Andino, hubiera dado lugar a graves trastornos po- heollo del Régimen Comin noparece eas “a

liticos en este pais, agobiado por los conflictos estudian- los inversionistas norteamericanos, contrariamen

tiles y amenazado por la derecha populista del ex-dicta-_
dor Rojas Pinilla. La Suprema Corte de Colombia re
chazé la demanda de amparo sobre la inconstitucionali- |

Véase al respecto, “Lecciones de la cooperacién de los paises

ductores de petrdleo”, Comercio Exterior, febrero de 1971, pp.

105.
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lo que sostiene el Council of the Americas. Un inves
dor de la George Washington University, Guy B. Mee
acaba de publicar los resultados de una encuesta
intenté abarcar 340 corporaciones estadounidenses
subsidiarias en América Latina y en la que participa
90 empresas (26% del total). 78 empresas (86.7% de
participantes) indicaron que la participacién en emp
sas mixtas constituye parte de sus politicas general
71.8% manifestaron estar dispuestas a aceptar participa
cién minoritaria en las nuevas empresas y alrededor di
70% consideraron que la desinversién progresiva a favo
de los intereses locales es una férmula aceptable, siempr
y cuando el proceso de desinversién fuera negociado }
permitiera, a fin de cuentas, una participacién mod
del inversionista extranjero inicial. De acuerdo con
autor de la encuesta “vale la pena hacer notar que,

trariamente a la opinién extendida por todas partes
el sentido de que las compafifas norteamericanas tienel
aversion rigida al proceso de crear las empresas de ¢
pital mixto, estas compafifas parecen demostrar una
xibilidad mucho mayor en sus politicas en materia
inversiones en el extranjero de lo que comunmente
exee.” 2°

Puesto que es bien sabido que muchosinversionistas ew
peos y todos los inversionistas japoneses adoptan posici
nes mucho mas flexibles que el Council of the Ameri
el Régimen Comun del Grupo Andino esta lejos de s
derrotado. En estos momentos se necesita, en el Grupo
Andino, y particularmente en Colombia, mucha pacien-
cia y mucha sangre fria para no rendirse ni responder
apresuradamente a las amenazas del Council of the Ame.
ricas. Mas tarde se vera si, de hecho, este organismo tie-|
ne tanta fuerza como pretende. Como dijo en una oca-
sidn el gran socidlogo norteamericano, Thorstein Veblen,
“Jo bello del capitalismo consiste en que siempre se en-
cuentran algunos traidores”. Todos los que conocen los:
afios turbulentos del bloqueo petrolero contra México”

16 Véase Guy B. Meeker, “Fade-out Joint Venture: Can It Work

for Latin America?”, Inter-American Economic Affairs, Washington,

primavera de 1971, pp. 25-42.

Bids de 1938, recordaran sin duda el caso de la com-

norteamericana Sinclair; que ayudé a romper ese

eo a un precio econdmicamente alto pero politica-

te bastante conveniente para México.

 



   

     

   
  

    

   
   
   
  
  
    
  

 

  
  
   
   
  

  
  
    
   

   
  
   
  
  
   
  
   
   

     
  

  
  

 

europea avanzada en una economfa colonial sub-
ollada;

d) casi medio siglo de caos politico y estancamiento
5. LA INVERSION EXTRANJERA PRIVADA ‘econdmico (1830-1870), acompafiado de la pérdida de
EN MEXICO: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS ~ una parte importante de territorio en favor de Estados

Unidos y de una interminable cadena de expediciones
nitivas e intervenciones directas a favor de los acreedo-
de México o destinadas a convertir al pais en un
ndice de las economias industriales europeas que se

acontraban en rdpida expansién;
_ @) treinta afios de paz politica y crecimiento econémi-
¢o bajo la dictadura de Diaz (1880-1910), que abrid las
puertas al capital privado y la tecnologia extranjeros,
nto europeos como norteamericanos;
f) la revolucién democratico-popular de 1910, que pu-
fin a la sociedad porfiriana, que tenfa como princi-

pales pilares, primero, la aristocracia terrateniente (que
plotaba despiadamente a los grupos de poblacién indi-

a y mestiza) y, segundo, los intereses econédmicos ex-
anjeros que habian logrado, a principios de este siglo,

convertir a México en una importante fuente de mate-
vias primas (mineras y productos agricolas tropicales)

a los paises industriales de Norteamérica y Europa
Occidental;

_ g) el periodo de reforma agraria y reconstruccién po-
litica y econdédmica (1925-1940), después de quince arfios

violenta guerra civil, caracterizado por los continuos
nflictos, tanto abiertos como velados, entre la sociedad

exicana posrevolucionaria y las inversiones privadas
xtranjeras en la mineria, los servicios ptblicos, las co-
lunicaciones y los transportes, que culminaron en 1938

_ on la expropiacién de las compafifas petroleras norte-
_ americanas, britanicas, y holandesas; y

_ /) un cuarto desiglo de esfuerzo de industrializacién
Orientado hacia adentro y altamente protegido (1945-

_ 1970), basado en el apoyo de los grupos de empresarios
hacionales y de extensos sectores de la opinién publica,
y acompafiado por la progresiva eliminacién de la inver-
On privada extranjera en los sectores tradicionales (in-

Gustrias extractivas diferentes a la ya nacionalizada
dustria petrolera, servicios pttblicos, y comunicaciones
transportes) a través del llamado proceso de mexica-

La historia de la inversién extranjera privada en México —
desde la Independencia hasta la fecha esta por escribirse
todavia, puesto que, en su mayor parte, la abundante li-
teratura que hay sobre el tema dificilmente puede ser
considerada como anilisis objetivo de esta faceta de las
relaciones econémicas internacionales del pais. No obs-
tante, es factible sostener varias tesis sobre el papel del
capital extranjero privado en distintos periodos de la his-
toria mexicana.

Los conflictos del pasado, las actitudes y politicas —
actuales hacia el capital privado extranjero y las posibles
fricciones futuras entre la sociedad mexicana y los in-
versionistas extranjeros, diffcilmente pueden entenderse
sin el breve esbozo de los antecedentes histéricos, econd-
micos y politicos siguientes:

a) la explotacién de la gran riqueza del subsuelo me-
xicano en beneficio de la metrépoli espafiola, durante
los tres siglos del periodo colonial;

b) el logro, en 1821, de la independencia politica res-
pecto de Espafia que, de manera similar a las recientes
experiencias de descolonizacién en Africa y Asia, no afec-
t6 en ningtin grado importante la estructura socioecond-
mica colonial del pais;

c) el breve encuentro con el capital privado britanico
que se instalé en la mineria mexicana, durante los aiios
veinte del siglo pasado, y que llendé el hueco dejado por
la desaparicién de Espaiia como mercado exclusivo para
las exportaciones mexicanas de metales preciosos; este
encuentro, acompafiado por créditos ingleses al pafs re-
cientemente independizado, fue un desastre tanto para los
inversionistas como para el pais receptor, debido princi-
palmente a los intereses britanicos de inyectar una tecno-

1 Entre los honrosas excepciones cabe mencionar E. David Cronon,

Josephus Daniels in Mexico, The University of Wisconsin Press,

Madison, 1960, y Lorenzo Meyer, México y Estados Unidos en el
conflicto petrolero (1917-1942), El Colegio de México, 1968.

     
    



nizacién, que consiste en la adquisicién total de ciertas
empresas por parte del Estado o la entrada parcial del
capital privado nacional.
Desde la Independencia hasta los fines de la Reptblica

Restaurada la aportacién de la inversién extranjera_pri-
vada al desarrollo de México —la inversion dirigida prin-
cipalmente a la mineria en la segunda década del siglo
xix y al comercio y a la agricultura de exportacién hacia
mediados del siglo pasado— era insignificante tanto
respecto a la magnitud de esta inversi6n como de su
impacto sobre el proceso de cambio econémico-social. Al
abrirse completamente las puertas al capital extranjero”
privado en el ultimo cuarto del siglo x1x, la inversién
externa se dedicé a las actividades que servian en una
u otra forma a los intereses de los grandes centros indus- |
triales proveedores de capital y consumidores de materias —
primas procedentes de las periferias.
Todas estas actividades estaban ligadas directa o indi-

rectamente con la economia de exportacién, y, tanto en—
términos econémicos como juridicos y politicos, consti-—
tujan enclaves dentro de la sociedad todavia tradicional.
Para 1910, del total estimado de 1200 millones de dé-
lares de la inversi6n extranjera, 750 millones correspon=
dian a las industrias extractivas incluido el petrdleo;
200 millones a los ferrocarriles que servian principal-
mente la mineria; 150 millones a la generacién de ener- J
gia eléctrica, también ligada estrechamente a las necesi-
dades de la mineria; los 100 millones de dédlares restant
estaban invertidos en la agricultura y ganaderia de ex-
portacién. Es cierto que todas estas actividades econdémi-
cas extranjeras desarrolladas entre 1880 y 1910 tuvieron—
un impacto sobre el desarrollo general del México pre-_
rrevolucionario —mediante su efecto sobre la capacidad
de importacién, los ingresos fiscales, el empleo, la dis-
ponibilidad de la infraestructura para el comercio interno
y la provisién de ciertos insumos (principalmente ener-
gia eléctrica) para el naciente sector industrial y comer-
cial nacional, No obstante, el precio politico de estas
ventajas econdémicas nacidas del flujo indiscriminado —
del capital extranjero hacia México era sumamente alto.
Uno de los grandes historiadores norteamericanos de las |
relaciones entre México y Estados Unidos describe ¢

firiato como el “periodo de la invasién econémica
ericana”’.* Es del conocimiento comin que esta inva-

econémica externa durante el Porfiriato dio lugar
la gran mayoria de los conflictos internacionales a que

_tuvo que hacer frente México no sélo durante el periodo
las luchas armadas sino hasta el aiio de 1940. Estos

onflictos fueron bastante agudos no obstante que el ré-
imen porfirista traté de jugar los intereses de los inver-—
mistas norteamericanos contra los europeos, y particu-
mente los ingleses.
El periodo de la preponderancia, del capital privado

extranjero en los sectores tradicionales de la economia
del pais no terminé con la Revolucién. A pesar de que

Constitucién de 1917 creé un nuevo marco legal e
_ institucional para las relaciones politicas y econémicas

México con el mundo externo, el cambio bdsico en
relaciones entre el México posrevolucionario y la in-
sién extranjera privada tardé mds de un cuarto de
lo después de la caida de Porfirio Diaz. Consecuen-
ente, el periodo entre los dos guerras mundiales que

oincidiéd con una lenta y bastante desorganizada cons-
ccién del México moderno abundé en conflictos seve-
entre la sociedad mexicana y los intereses extranjeros.

$s muy probable que la persistencia de estos conflictos
actuara como un elemento de cohesién interna de la
ueva sociedad. Empero, al mismo tiempo obstruyé de

-Manera muy seria el progreso econémico-social del pais,
angrado por una década de luchas armadas.
En distintos momentos del periodo que va desde 1920

hasta finales de la década de los treinta, los gobernantes
nexicanos, conscientes de la debilidad general del pais y
le su dependencia econémica del exterior, hicieron innu-
erables esfuerzos para encontrar un modus vivendi con
poderosos intereses econdmicos extranjeros. No obs-

te, con la excepcién del breve periodo del armisticio
htre las dos partes logrado a la mitad del régimen de
‘utarco Elias Calles, todos estos afios pueden describirse
omo una época de guerra subterrdnea entre los duefios

2 James Morton Callahan, American Foreign Policy in Mexican
tions, The Macmillan Company, Nueva York, 1931, capitulo

Mil “The American Economic Invasion of Mexico under Diaz”,
475-533. 



 

de los capitales extranjeros invertidos en México y el

México posrevolucionario. Ex post, parece obvio que un

verdadero acomodamiento era imposible. El nuevo Esta-

do mexicano nacido en la Revolucién no estaba dis-
puesto a aceptar la continuacién de los enclaves politico-

econémicos, regidos por sus propias leyes y por las reglas

de juego establecidas durante el Porfiriato. La acepta-

cién de tal situacién hubiera sido igual a la renuncia

de la esencia misma de la ideologia nacionalista de la

Revolucién. Por otro lado, los intereses privados extran-

jeros ni entendfan el alcance y los objetivos de la Revo-

lucién mexicana ni estaban dispuestos a legitimizarla so-

metiéndose a las nuevas disposiciones emanadas de la

Constitucién de 1917, que les quitaban los derechos es-

peciales adquiridos antes de 1910. Ademés, los inversio-

nistas extranjeros estaban plenamente conscientes de la

debilidad interna y externa del Estado posrevoluciona-
rio y de su continua dependencia econdmica del exte-

rior. Muchos pensaban probablemente que se trataba de

un breve periodo de ebullicién nacionalista en México

que terminaria relativamente pronto, como solid ocurrir

en América Latina periédicamente durante todo el siglo —

pasado, y que la adopcién de una linea dura hacia alg

nuevo Estado ayudaria a volver a las condiciones de

laissez faire para los intereses extranjeros, prevalecientes

a principios delsiglo.

Hubo muy pocas ocasiones en la historia moderna en

que el analfabetismo politico-social de los grandes inte-

reses econdmicos de los centros del mundo occidental

frente a los cambios radicales de una sociedad subdes-

arrollada, fue demostrado con tanta claridad como en

México en los afios veinte y treinta. Los inversionistas

extranjeros subestimaron todos los factores que a la larga

trabajaron en su contra: la fuerza del nacionalismo me-

xicano; la habilidad de las nuevas élites politicas para

limitar los conflictos econédmicos con el exterior a pro-

porciones manejables con el fin de ganar tiempo y me-

jorar su posicién de fuerza relativa; la capacidad de

improvisacion de las pequefias ¢lites técnicas frente a

las dificultades econédmicas de orden externo e interno

creadas por el no declarado estado de guerra existente

entre México y los poderosos intereses econdmicos eX-
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tranjeros y, finalmente, el continuo pero erratico y dis-
perso esfuerzo de la débil sociedad posrrevolucionaria
para acelerar el proceso de desarrollo econdémico, que a
la postre lograria que prevalecieran los intereses de Mé-
xico sobre los de los enclaves extranjeros.

Durante varias décadas los intereses econédmicos ex-
tranjeros aplicaron toda clase de sanciones contra el Es-
tado y la sociedad mexicana con el fin de cambiar sus
politicas hacia los inversionistas privados extranjeros.

    

_____Empero, por razones que los intereses extranjeros enten-

 

dian con gran dificultad, esta tactica no funcionaba. So-
lamente cuando se legaba a un claro empate entre los
intereses de los enclaves y los de la sociedad en que
operaban y se acababa el arsenal de sanciones y presio-
nes, los interesados del exterior mostraban la disposicién
de negociar en serio la resolucién del conflicto. Tal so-
lucién, buscada con anterioridad, quizds hubiera sido mas

conveniente desde el punto de vista de los enclaves. Pero
atin suponiendo que la solucién hubiese sido la misma,
€l abandono mds temprano dela tactica de las sanciones
hubiese permitido moderar la hostilidad latente de la
sociedad hacia Ja inversién extranjera directa. En breve,
la intransigencia de los inversionistas extranjeros y su

| inhabilidad para comprender las fuerzas del nacionalis-
_ mo mexicano reforzaba aun mas este sentimiento y hacia
mis dificil cualquier solucién racional de los conflictos
inherentes a la operacién de los enclaves en una sociedad
€xpuesta a un rapido cambio econdmico-social.
z Aparentemente, el largo conflicto entre México y los
inversionistas extranjeros en los sectores tradicionales fue

_ Tesuelto apenas en la década de los sesenta.
__ La mexicanizacién de los sectores tradicionales practi-
camente fue determinada a mediados de los afios sesenta,
a través de dos importantes decisiones. En 1960, el Estado

_ adquirid dos grandes compafifas extranjeras de energfa
eléctrica que, a fines de los afios treinta, se convirtieron
€n el centro de un serio conflicto debido, en parte, a
que las compajfiias extranjeras se negaban a invertir en
Anstalaciones de generacién y a su creciente actuacién
€omo simples distribuidoras en las principales dreas ur-
_banas de la energia producida por la Comisién Federal
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de Electricidad, de propiedad estatal. Por otra parte, a rergia eléctrica, aunada a la frustracién de sus duefios

mediados de los afios sesenta, de acuerdo con la nueva se consideraban victimas de las politicas publicas,
legislacién minera, todas las empresas mineras extran- — lieron lugar a que la nacionalizacién de la industria

jeras se vieron obligadas a vender el 51% de su capital rica fuera, de hecho, la tinica posibilidad en 1960.

a inversionistas mexicanos, reservandose el Estado el de- El razonamiento para explicar la mexicanizacién de la

recho de conceder nuevas concesiones mineras sdlo a — dustria minera es diferente. Debe recordarse que Mé-
empresas con 66% de capital nacional, La nueva legis- — ‘x o era el primer productor mundial de plata y oro

lacién afecté, entre otros, al vinico sector dindmico de la — rante la época colonial, y un importante abastecedor

industria extractiva mexicana (excepcién hecha de la © de minerales para los paises industriales entre 1880 y
industria petrolera que pertenece al Estado desde 1938), principios de la Gran Depresién. En ambos periodos ese

la explotacién del azufre que, durante los afios cincuenta, ~ sector estuvo completamente controlado por intereses ex-

convirtié a México en el segundo productor mundial de tranjeros. La aparicién en el pais, después de la Revolu-
ete anetsloide. i cién, de politicas de conservacidn de los recursos, tendien-

Estas dos importantes medidas de politica resultan fa-_ tes a proteger la riqueza mineral con \vistas a la futura

ciles de explicar. En el caso de la industria eléctrica, las ~ ustrializacién, coincidié con el hecho de que impor-

deficiencias del sistema estatal de regulacién de los ser- antes companias mineras estadounidenses y britanicas

vicios puiblicos, por una parte, y la fuerte inflacién de ieran nuevas fuentes de abastecimiento en América

los afios cuarenta y principio de los cincuenta, por la | 1 Sur y Africa. La participacién de la mineria en el

otra, agravaron el conflicto latente desde el periodo inter- ucto nacional mexicano y la participacién de México

bélico complicado por el hecho de que tanto el Estado jos mercados mundiales de metales y metaloides ha
como importantes sectores de la opinién publica consi- ; do disminuyendo desde 1929 —con excepcién de la

deraban que el adecuado abastecimiento de energia eléc- plata durante las tres décadas pasadasy el azufre durante

trica era una condicién necesaria para la industrializa- i 0s afios cincuenta— y no se ha recuperado desde enton-
cién. Las deficiencias del proceso regulador y la inflacién aces. Sin embargo, a fines de la década de los cincuenta

de los afios cuarenta hicieron politicamente imposible industrializacién hacia adentro ocasioné, por una par-

un incremento equitativo en los precios de la energia la aparicién de la rapida expansién de la demanda

eléctrica, que habria_satisfecho los objetivos financieros nterna de materias primas industriales y, por la otra, la

de los productores privados de energia eléctrica y habria tisfaccién del Estado con las politicas tradicionales de

solucionado la aguda escasez de electricidad a la que se 4S compafifas mineras extranjeras, que exportaban mi-

enfrentaba la economia mexicana después de 1940. La~ ales sin procesar y semielaborados para ser manufac-

creciente capacidad técnica de la Comisién Federal de urados en el exterior. Estos dos factores, junto con la

Electricidad, creada poco antes de la segunda Guerra — ada yez mayor importacién de artfculos intermedios de

Mundial, y la creciente hostilidad de importantes secto- netal, constituyen los antecedentes de la legislacién mi-
res de la poblacién hacia las compafifas extranjeras de L de principios de los afios sesenta y la subsecuente

exicanizacién de las industrias extractivas. Con excep-

8 Para mayores detalles sobre las relaciones entre el Estado me~ s tes de la_altamente redituable minerfa ae
xicano y las empresas de energia eléctrica de propiedad extranjeias » la decisién estatal no fue objetada por las indus-
entre 1900 y 1960, véase Miguel S. Wionczek, “La industria eléc Has extranjeras mexicanizadas. Siguiendo el ejemplo de

trica en México, 1900-1960", paeespeteaeBeNyae j compafifas eléctricas, las mineras utilizaron la mayor
; Ree 3 ; , 1968. .

mein)a icin evi,So Eres,Mei, a; rte del producto de Ta venta de sus propidades par
azufre “La explotacién del azufre: 1950-1966” constituye 1a segun- of ee e. auamente recitaables activites craae
da parte del libro citado en la nota anterior. ureras y auxiliares, en México.
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En el campo del sector bancario no se presenté nunca — ines de los afios sesenta de los sectores tradicionales de

la necesidad de realizar una mexicanizacién. El sistema — economia mexicana.

bancario prerrevolucionario, controlado parcialmente por — La magnitud de los cambios en la distribucién secto-

intereses europeos, fue dislocado totalmente por la Re-— de la inversion privada extranjera en México entre

volucién. El nuevo sistema bancario establecido en el 0 y fines de los afios sesenta, no tiene paralelo en

iodo interbélico, pertenecié, desde el principio, casi gin otro pais latinoamericano. A fines del periodo

totalmente a intereses nacionales. Unicamente un banco — Porfirio Diaz, de la inversién extranjera total, esti-

comercial extranjero —una sucursal del actual First Natio- jada en 1200 millones de délares, casi el 80% corres-

nal City Bank— se fundé en México en visperas de la ondia a las industrias extractivas, incluyendo el petré-

Gran Depresién. Su participacién actual en elsistema ban-— los ferrocarriles y los servicios ptiblicos. Sesenta afios

cario es completamente marginal. La subsecuente legislacion 4 pués tinicamente el 6%, del total (estimado en mas

bancaria negé el acceso a los intermediarios financieros e 2600 millones de délares para 1969) permanecia en la

extranjeros, sin —debe afiadirse— establecer privaciones ineria. La inversién extranjera ha desaparecido com-

excesivas para las empresas extranjeras que operan en etamente del petréleo, los transportes y los servicios

los restantes sectores. s iblicos. Ahora se concentra casi exclusivamente en los

Como lo demuestra el Cuadro I, la inversion pri- “sectores manufactureros (75%) y en los servicios, con ex-

yada extranjera practicamente habia desaparecido hacia — pcién de la banca (mds del 15%). Los cambios obser-
4 los durante los ultimos 20 afios reflejan, en primer
q ar, la creciente y pacifica expropiacién de la inversion

CUADRO I tranjera tradicional, principalmente por parte del

Distribucién sectorial de la inversién privada extranjera ado, en nombre dela independencia econémica,y, en

en México, 1911-1968 ido, la accién de los incentivos directos € indirectos

(Porcentajes) los que puede disponer, bajo ciertas condiciones, la
ersion extranjera en los sectores manufacturero y de

Toil 1940 1950 1960 % ‘servicios, incentivos establecidos originalmente en los
‘ cincuenta para proteger a los grupos de empresarios

Agricultura 7.0 19 0.7 18 5 -nacionales. :

Minerfa 28.0 289 198 15.6 P Las declaraciones oficiales respecto de las politicas ha-
Petréleo 4.0 0.3 2.1 2.0 E ‘ia la inversién extranjera directa, ofrecen las siguientes
Industria _manufacturera .° oo 4 a4 f Hineas generales de politica:
Energia eléctrica 100: 8S. ek ae @) los sectores basicos de la economia nacional, tales
Comercio — : ’ = 3 como la industria petrolera, la petroquimica bisica, la

ee. y 39.0 316 133 28 2 rgia eléctrica, los ferrocarriles y las comunicaciones,

Sheed “Devices - 0.3 1.5 2.5 i €stan reservados al Estado;
_ 6) la inversién en la agricultura y en Ja intermediacién

; “ i neiera, esta reservada a mexicanos;
2 11, Ch Lewis, America’s Stake in International % . J :

aie meena Institution, Washington, D. C., 1938 d ¢) en otros sectores (minerfa y manufacturas) se aplica

para 1940-1960, Banco de México, S. A; para 1968, estimaciones la regla de participacién mayoritaria de capital nacional

Gel autor. Debe sefialarse que para 1911 los intereses petroleros campos que estan estrechamente relacionados con las

extranjeros habjan terminado la rom oe desmci ctividades econdmicas basicas o que sean considerados

Si ECiCn: 790 PanRe clin no de especial importancia para el futuro desarrollo
i t6 considerablemente durante la Revolucién y logré st : ; ‘

misalto nivel alrededor de 1925. industrial; aunque nose ha elaborado unalista que incluya
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todas estas actividades, seis importantes industrias, entre CUADROII 4
ellas el acero, el cemento, el vidrio y el aluminio, queda- f 3 Eke. : . -
ron sujetas a la regla de que el 51% de las acciones Walotven libros de la inuersién directa ane aandeberia pertenecer a intereses nacionales, en julio de 1970; Beree Ber Paneucs eee, Saal a

d) en el resto de los sectores no se han impuesto limi- (millones de. délares) a
taciones al capital privado extranjero, excepto una dis- FY a
posicidn en el sentido de que debeates coda las obli- 2 - ee we eee = a
aciones legales que se aplican a las empresas de hy a

Peapiedad nacional; ademas, a menos de que a capital | zoel oe SH 7 rs ae 3
extranjero acepte la participacién del capital local, debe eeeactia y fundicion We ee 1 :

iS renunciar a los privilegios fiscales y de otro tipo estable- _ Petrdleo 15 82 8 oo ‘qi
: cidos por la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias; y | Manufacturas 274 391 756 1290 q
re . e) México est4 particularmente interesado en los pro- | Servicios publicos 91 119 27 = a

yectos de inversién extranjera que proporcionen al pais Comercio 50 85 138 240 ia
b nueva tecnologia, creen fuentes considerables de empleo y Otros, incluyendo turismo 30 38 78 60 =

f : permitan el uso de insumos fisicos internos. iy a
iM En lo que se refiere a la inversién extranjera misma, |
li

 

a Fuentes: Para 1955, U. S. Investments in the Latin American Eco-
nomy, Departamento de Comercio de Estados Unidos, Washington,

D. C,, 1957, y Survey of Current Business, Departamento de Co-

b. el Estado mexicano no ha procedido nunca a la elabo-
! racibn de una ley de inversién extranjera.
te El hecho de que esos incentivos generales aiiadidos a i mercio de Estados Unidos, agosto de 1956; para 1960, Survey of ‘4
B los provenientes del rapido crecimiento del mercado, la Current Business, agosto de es para ee bbegee ;

E estabilidad politica y monetaria, los altos niveles de pro- eet Cutler, “International Investment 0 s
in 1966”, Overseas Business Report, OBR, 67-72, Departamento
de Comercio de Estados Unidos, noviembre de 1967; para 1968,
estimaciones del autor basadas en datos parciales, mexicanos y ~

.teccién y un sistema impositivo sumamente liberal no
afectaron negativamente a la inversién extranjera directa  

  

; en México puede deducirse del examen del Cuadro II. | —_ ¢stadounidenses, no publicados. “
‘3 Debido a la falta de datos, el cuadro cubre sdélo la in- :
pe versién privada directa norteamericana en México, que deja de resultar extrafio que, a pesar de que las antiguas 7
Ea representaba mas del 80% de la inversién extranjera di- _ Ssituaciones conflictivas han sido aparentemente elimina- aa
a recta total en el pais a fines de los afios sesenta; sin em- _ das, Ja conveniencia o inconveniencia de las nuevas in- pid

bargo, refleja el médulo de la distribucién sectorial de ___Yersiones extranjeras —en términos de implicaciones poli- %
s la inversién extranjera directa total en México en las ; ticas, reduccién de la brecha de recursos financieros,

i L ultimas dos décadas. ____ Carga sobre la balanza de pagos, contribucién tecnoldgica,
i Se puede suponer que la eliminacién del capital ex- etcétera— contintien siendo debatidas hoy en dia con la a
ie tranjero privado de los sectores que histéricamente cons- . misma intensidad que caracterizaba las discusiones sobre a
a tituian una fuente de conflicto y la entrada del mismo la inversién privada extranjera tradicional, durante la i
i en las actividades dindmicas generadoras de crecimiento, Ultima mitad del siglo pasado. A pesar de que las enti- 7
ie garantizard que en el futuro no se presentardn fricciones dades oficiales decidieron en los tiltimos cinco afios no pu- a

entre los inversionistas extranjeros y los grupos de presién blicar ningiin dato referente a la inversién extranjera, .
f politicos y econémicos del México moderno, en la me- salvo los que se refieren a la corriente financiera neta 4

it dida en que estos grupos tengan asegurada cierta parti- que aparecen en las estadisticas de balanza de pagos, el a
ia cipacién en el creciente mercado, via privilegios estatales tema se discute continuamente en términos muy emoti- a
i. especiales y empresas de capital mixto. Por tanto, no vos. Es bastante probable que los examenes més racio- =
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nales de esta cuestién se vean estorbados, primero, por la —
escasez extrema de informacién confiable; segundo, por —
la ausencia de estudios académicos sobre la composicién —

efecto real sobre la balanza de pagos; y, tercero y ultimo,
por las dudas respecto a la contribucién del capital ex-
tranjero al progreso tecnolégico de una sociedad, cuyo
retraso en este aspecto se debe directamente al inadecua-
do sistema educativo. Dadas las caracteristicas particu-
lares del sistema politico mexicano, la ausencia de inves-
tigaciones serias indica que el problema de la inversion
extranjera directa es considerado por el Gobierno mexi- —
cano como un aspecto muy delicado desde el punto de
vista politico. Esta sensibilidad politica parece estar rela-
cionada, al menos en parte, con el éxito de las politicas
oficiales de industrializaci6n durante el llamado periodo
de “desarrollo estabilizador” (1958-1969) que han traido
consigo una gran entrada de capital extranjero privado en
la industria manufacturera y los servicios no financieros.
De acuerdo con estimaciones preliminares, el valor en

libros total de la inversién privada extranjera en México
se incrementé de 1080 millones de ddlares en 1960 a
aproximadamente 2600 millones en 1969, 0 sea que au-
menté en mas del 150% en menos de diez afios.’ Durante
la presente década, practicamente todas las nuevas inver-
siones, las utilidades reinvertidas y los recursos financieros —
liberados por la desinversién en los sectores tradicionales
(especialmente en los servicios ptiblicos y la minerfa) se
canalizaron hacia el sector manufacturero y los servicios
no financieros, principalmente comercio y turismo. Entre
1960 y 1968 el valor en libros total de la inversién ex-

5 La wnica serie completa del valor de la inversién extranjera
directa en México para el periodo 1939-1965 aparecié en Leopoldo
Solis, “Analisis de algunos aspectos de la inversién privada en
México”, trabajo presentado en el Seminario sobre Aspectos Fi-
nancieros de la Integracién de América Latina, BID-INTAL, Bue-
nos Aires, noviembre-diciembre de 1969, pero nunca divulgado en
México. Segin esta fuente.el valor de la inversién extranjera en
México en 1965 se situaba en 1745 millones de délares. Seguin
los datos presentados en el trabajo mencionado el 68.8% de la
inversién extranjera directa estaba ubicado en la industria manu-
facturera. Del total de 1745 millones de ddlares, en ese afio, 1456
millones pertenecian a las empresas norteamericanas.

jera directa en el sector manufacturero aumenté de
mos de 600 millones de délares a alrededor de 1700

millones, y en el sector de servicios (excluyendo los in-
termediarios financieros, en los que esta prohibida la

Debido a la supuesta contribucién decisiva de la inver-
sién extranjera en manufacturas a la solucién de las
dificultades de balanza de pagos.y a su presumiblemente

_ positivo efecto sobre los niveles de bienestar y tecnologia
de las economias en desarrollo, merece ser analizado con
cuidado el reciente flujo masivo de capital privado ex-

_ tranjero a los sectores manufacturero y de servicios de
México. Esta supuesta contribucién se considera casi
axiomatica por la mayor parte de la literatura proceden-

_ te de los paises avanzados, y particularmente por los es-
— tudios apoyados directa e indirectamente por el Departa-
mento de Comercio de EE. UU.® Los estudiosos responsa-
bles tienen, empero, considerables dificultades para sus-

cribir estos ejercicios apologéticos simplistas. Como pone

de manifiesto el prestigiado economista de la Universi-
_dad de Chicago, Harry G. Johnson

En lo que respecta a los efectos sobre el nivel de bienestar
se ha supuesto, de manera general y poco critica, que el

impacto de un paquete de capital, tecnologia y know-how
empresarial, debe ser benéfico para el pais receptor. Sin

embargo, investigaciones mas cuidadosas en este aspecto
muestran que los beneficios ni estén garantizados ni son
tan significativos. A manera de ilustracién conviene observar
que, si la empresa extranjera simplemente remplaza las im-

portaciones por productos internos, cargando el mismo pre-

cio y pagando los salarios corrientes a la fuerza de trabajo
interna; y remitiendo los intereses sobre su capital y la ren-

ta sobre su tecnologia, por concepto de utilidades, el pais

receptor no ganard nada. De hecho, si la inversién extran-

® Para el ejemplo mas reciente de este enfoque, ver Herbert K.

May, The Effects of United States and Other Foreign Investment

in Latin America, The Council for Latin America, Nueva York,

enero de 1970, basado sobre datos parcialmente publicados de un
_ estudio, a nivel mundial, de la inversién directa extranjera norte-
americana en 1966, hecho por el Departamento de Comercio de

Estados Unidos el siguiente aiio. 



  

    

pais receptor sufrira pérdidas.?

En el caso de México, se tiene que trabajar exclusiva-
mente con los datos sobre las actividades de las compa-
fiias manufactureras transnacionales de propiedad norte-
mericana.* Una muy rica informacién sobre este aspecto
ha sido reunida por la Harvard Graduate School of
Business Administration, como parte de un estudio mo-
numental sobre Jas corporaciones transnacionales esta-
dounidenses, dirigido por Raymond Vernon.®
De acuerdo con esos datos, que se refieren a las subsi-.

diarias en el exterior de 187 corporaciones transnaciona-
les estadounidenses, que representan mas del 70% de la
inversién directa norteamericana en manufacturas en el
exterior, y mas del 80% de la inversién extranjera di-
recta norteamericana en manufacturas, fuera de Canada,

México ocupé en 1967 el tercer lugar en el mundo, des-
pués de Canada y Gran Bretajia, pues de esas 187 corpo-
raciones, 179 se han instalado en México, a través de
subsidiarias, durante el actual siglo. Las mismas cifras
para Canada y Gran Bretafia son 183 y 180, respectiva-
mente. En lo que respecta al numero defiliales de esas
corporaciones, establecidas durante el mismo _periodo,

7 Harry G. Johnson “Direct Foreign Investment: A Survey of the
Issues”, estudio presentado a la Third Pacific Trade and Develop-

ment Conference (Sydney, 20-22 de agosto de 1970) (mimeo). Ver
también Paul Streeten, “La contribucién de la inversién extranjera
directa al desarrollo” Comercio Exterior, mayo de 1970, pp. 412-
415, y Carlos Diaz Alejandro, “Direct Foreign Investment in Latin
America”, en Charles P. Kindleberger (Ed.), The International
Corporation-A Symposium, The M.1.T. Press, Cambridge, Mass.,
1970.

8 En este libro, el término generalmente usado de corporacién
multinacional es sustituido por el de corporacién transnacional
que, en si mismo, es menos confuso, ya que aclara que esas cor-
poraciones gigantes se caracterizan por el control centralizado en
el pafs que aloja la casa matriz y operan a nivel mundial, a través
de subsidiarias manufactureras y de otro tipo.

® Todos los datos utilizados en la siguiente seccién de este ca-
pitulo estén tomados de James W. Vaupel y Joan A. Curhan, The
Making of Multinational Enterprise A  source-Book of ‘Tables
Based on a Study of 187 Major U. S. Manufacturing Corporations,
Division of Research, Graduate School of Business Administration,
Harvard University, Boston, 1969.
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éxico, con 625 subsidiarias, ocupa el primer lugar en
_ América Latina y el quinto en el mundo, después de Ca-
nada (1967 subsidiarias), Gran Bretafia (1189), Francia

_ (670) y Alemania (632).
_ Debido a las fusiones, las ventas a nacionales y las
_ desinversiones, 162 de las 187 corporaciones manufactu-

reras transnacionales principales de Estados Unidos ope-
raban en México a fines de 1967, con un total de 412

_ subsidiarias. De estas ultimas 225 operaban en el sector

u

 

a

_ manufacturero (incluyendo ensamble), 61 en actividades
comerciales, 14 en industrias extractivas y las 112 restan-
tes operaban en otros sectores, o bien su actividad exacta
escapO a la atencién de los investigadores de Harvard.

Del total de 625 subsidiarias que hasta fines de 1967

  

».

  

habian legado a México, 268 eran subsidiarias indepen-
dientemente establecidas, 225 correspondian a adquisi-

_ ¢iones de empresas existentes,’° y las 132 restantes apare-
clan como nuevas sucursales separadas de las subsidiarias

existentes o bien su forma de entrada a México es desco-
nocida. De las 412 subsidiarias existentes a fines de 1967
en México, 148 eran de nuevo ingreso, 112 eran adquisi-
ciones, 109 eran sucursales de las subsidiarias establecidas

__ anteriormente. La forma en que entraron las 48 subsidia-
rias restantes no se conoce. Del total de subsidiarias,
56%, pertenecian por completo a la empresa matriz; 19%
tenian un control mayoritario norteamericano y wnica-
mente 15% tenian participacién minoritaria de capital
de Estados Unidos. Aunque el grado de control extran-
jero del restante 10%, de las subsidiarias no puede ser
establecido, el razonable supuesto de que la mitad de
ellas esté bajo control mayoritario de la empresa matriz,
colocaria en 80% el porcentaje de subsidiarias mexicanas
de las 162 corporaciones manufactureras transnacionales

10 Aunque no se dispone de datos globales sobre las adquisiciones
extranjeras de empresas mexicanas para ningtin periodo, un re-
ciente estudio canadiense indica que la entrada de empresas ex-
tranjeras en Canadi por medio de la adquisicién de empresas
Nacionales era relativamente de menor importancia en ese pais
entre 1945 y 1961 que en México en el periodo 1958-1967, Para
datos sobre Canadi, véase Grant L, Reuber y Frank Roseman,

The Take Over of Canadian Firms, 1945-1961, An Empirical Ana-
ysis, Special Study No. 10, Economic Council of Canada, Ottawa,

Marzo de 1969,

     



mds importantes de Estados Unidos, que son controladas
total y mayoritariamente por las respectivas matrices.

Las tendencias de las manufactureras transnacionales —
norteamericanas a entrar a México a través de la adqui-
sicion de empresas existentes y a ejercer un control com-
pleto o mayoritario, se incrementaron  sustancialmente
en el periodo 1958-1967, si se miden en términos del
numero de empresas comparando el periodo que acaba
de mencionarse (1958-1967), con la primera década de
la posguerra (1946-1957). El ntimero total de entradas
aumenté respectivamente de 156 a 335, mientras que el
numero de subsidiarias independientemente establecidas —
se incrementé de 80 a 119 y el de adquisiciones de 49 a
149. Analizada esta situacién desde el punto de vista del
numero de subsidiarias que después de su entrada a
México siguieron funcionando como empresas separadas,
puede observarse durante los diez aiios de rapida indus-
trializaci6n de México (1958-1967), un considerable gra-
do de fusiones (que representa, se presume, operacio-
nes de integracién horizontal y vertical dentro del mer-
cado cautivo) y una extensién de las actividades hacia
nueyos campos. De las 178 subsidiarias establecidas en
México después de 1957 y que existian 10 afios después
como entidades independientes establecidas bajo las leyes
mexicanas, 34 eran firmas de reciente establecimiento,
62 eran el resultado de adquisiciones, 73 sucursales de

otras subsidiarias y se desconoce el origen de las 9 res- _
tantes,

Este breve repaso no seria completo sin mencionar las
ramas de la industria manufacturera de México por las que
las firmas manufactureras transnacionales norteamericanas
han demostrado mayor preferencia en los afios de la pos-
guerra, y particularmente, en el periodo 1958-1967. Del
total de firmas norteamericanas establecidas en el sector
manufacturero mexicano (315) entre 1946 y 1967, sefia-
ladas en el estudio de Harvard, 99 subsidiarias —cerca de
una tercera parte— se establecieron en las industrias qui-
mica, farmacéutica y de cosméticos. El segundo lugar
correspondié a los alimentos procesados y bebidas (65
empresas), el tercero a la industria automotriz terminal
y auxiliar, incluyendo productos de hule (34 empresas),
y el cuarto a la de aparatos domésticos eléctricos y elec-

icos, incluyendo maquinaria eléctrica (26). Estas cua-
ramas industriales representaron mas del 70% de
s las entradas de compafiias manufactureras trans-

nacionales de Estados Unidos durante el periodo de la
sguerra. Todasellas caen dentro de la categoria de bie-

nes duraderos y no duraderos producidos casi exclusiva-
“mente para el mercado interno.

Bajo estas circunstancias, no es extraio que de ‘Tas
-yentas totales, en 1956, de las subsidiarias manufacture-
ras de Estados Unidos que operaban en México (643 mi-
ones de dolares), 98.5% fueran ventas locales y que
10 afios mas tarde, en 1966, la participacién de las ven-
tas locales equivaliera al 87% de las totales, valuadas en
1480 millones de délares.* Con excepcién del sector de
equipo de transporte —en el que, en 1966, las subsidia-

_ riags mexicanas de dos importantes compafifas automotri-
ces norteamericanas realizaron ventas a filiales en otros
paises por un monto de 149 millones de ddlares— el

total de exportaciones de las demas subsidiarias manu-
factureras norteamericanas alcanzé sélo 38 millones, lo
‘que representa el 3% de sus ventas totales. Estas ventas
se componen de la siguiente manera: ventas a otras fi-

liales de la misma empresa matriz, 15 millones; exporta-
ciones a otros clientes en Estados Unidos, 8 millones;
- exportaciones a América Latina, 7 millones y, exporta-
ciones a otros lugares, 4 millones de délares.** Aunque

“1 Las cifras para 1956 aparecen en U. S. Business Investment
in Foreign Countries, Departamento de Comercio de Estados Uni-

_ dos, Washington, D. C., 1960, p. 110, cuadro 22. El censo de 1956
_ del Departamento de Comercio de Estados Unidos cubria todas las

firmas manufactureras en México con control de mas del 25%
> de las acciones con derecho a voto. Las cifras para 1966 estan

_ tomadas de Herbert K. May, op. cit.
12 Herbert K. May, op. cit. p. 32, cuadro 4, Estas cifras pueden

incluso sobreestimar las exportaciones de ‘Tas subsidiarias manufac-
tureras estadounidenses en México, en 1966. El autor de dicho
estudio basado, como se menciondé anteriormente, sobre datos pre-

liminares publicados por el Departamento de Comercio de Estados
Unidos, realiz6é algunos ajustes a las cifras oficiales debido a que
el censo mundial para 1966 cubria vnicamente las compafifas nor-
feamericanas que ejercian control mayoritario de las subsidiarias

estudio de Maycitadas aqui aparecen en el cuadro bajo el titulo de
“presuntas exportaciones”. 



   

    

a fines de los afios sesenta las exportaciones de las ma-
nufactureras norteamericanas recientemente instaladas en
la zona fronteriza mexicana, adyacente al territorio de
Estados Unidos, se expandieron considerablemente, su
efecto sobre la balanza de pagos es minimo debido a que
su actividad esta limitada al ensamble para reexportacién
de partes importadas libres de derechos, principalmente
de Estados Unidos.
Toda esta informacién indica que la corriente de in-

versiones, principalmente norteamericanas, en las indus-
trias manufactureras de México, representa un claro
ejemplo, mencionado en el ensayo ya citado de Harry
G. Johnson, de aprovechar las altas barreras arancelarias
y conseguir, ademas, acceso a un amplio conjunto de me-
didas estatales tendientes a promover la industrializacién,
mismas que van de exenciones impositivas hasta subsi-
dios abiertos 0 velados, que se ofrecen al sector industrial
en conjunto bajo la forma de grandes obras de infra-
estructura financiadas con fondos ptblicos y de ventas
a muy bajo precio, a las empresas industriales privadas,
de bienes y servicios producidos por las empresas esta-
tales, tales como energéticos y servicios de transporte. El
elemento de proteccién arancelaria parece jugar un pa-
pel particularmente importante en las decisiones de in-
version del capital privado extranjero.
Aunque en comparacién con otros paises latinoameri-

canos México ha sido considerado como un mercado re-
lativamente poco protegido y, con un tipo de cambio
razonablemente cercano al de equilibrio, los estudios mas
recientes sobre el nivel de proteccién arancelaria mexica-
cana alteran el anterior juicio, bastante intuitivo, basado

en el concepto de aranceles nominales. De esta suerte, se ha
probado recientemente que el nivel promedio mexicano de
proteccién efectiva para los bienes manufacturadoses de cer-
ca de 50%, fluctuando desde aproximadamente 5% en el
caso de productos alimenticios procesados a mas de 100%
en el de bienes de consumo durable.’* Dentro de este ultimo
grupo, la industria automovilistica disfruta de una protec-

13 Gerardo Bueno, “The Level of Effective Protection in Mexico”,
México, 1970, que sera publicado préximamente en Bela Balassa

(Ed.), Effective Protection in Developing Countries, Johns Hopkins
University Press.
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_ portacién, es de 33%. El nivel de proteccién efectiva para

ién efectiva del 225%. De acuerdo con el mismo estudio,
is industrias manufactureras que han sido capaces en los

Uiltimos tiempos de exportar alguna parte de su produccién
_ (entre 5 y 10 por ciento) reciben una proteccidn efectiva
E del 25%; las industrias que compiten con bienes importa-
dos, reciben proteccién efectiva del 73% en promedio, y las

_industrias cuyos productos no aparecen en laslistas de im-

las industrias orientadas a la sustitucién de importaciones,
que es de cerca del 75%, de ninguna manera puede consi-

_ derarse como bajo. Este nivel absoluto de proteccién que
no cambié, y quizd aumenté, durante la pasada década,
explica en buena medida no sélo la entrada de empresas
extranjeras manufactureras a México durante los ultimos
20 aiios, sino también la coexistencia de altos niveles de

_redituabilidad en el sector manufacturero (del orden del
25% anual sobre la inversién en activos fijos) con el uso

_ de aproximadamente el 60% de la capacidad instalada,
en promedio, en el mismo sector. Las inflexibles politicas
proteccionistas, aunadas al inadecuadosistemafiscal y a la
ausencia de unalegislacién antimonopélica, crearon en Mé-
xico un ambiente que condujo a unasituacién de ineficien-
cia del sector industrial perteneciente a intereses nacio-
nales, en tanto que la inversién extranjera directa gozaba
de una situacién, que Harry G. Johnson describe asi:

+. donde la inversién extranjera directa ha sido atraida por
la proteccién o por incentivos fiscales, las utilidades obtenidas
no corresponden a una contribucién genuina al incremento
de la produccién, y el efecto sobre la balanza de pagos consti-
tuye una carga real sobre la economfa.1+

Aunque es imposible estar en desacuerdo con la observa-
_ cién de Johnson en el sentido de que el efecto de tal situa-
cién debeser atribuido al error gubernamental de propor-
Clonar incentivos socialmente indeseables a la inversién ex-
tranjera directa, en lugar de atribuirlo a las corporaciones
€xtranjeras per se, es necesario un anialisis mds completo del
comportamiento de las subsidiarias de compafiias manufac-
tureras transnacionales en México y de las implicaciones de
€se comportamiento para el sistema econémico del pais. Di-

44 Harry G. Johnson, op cit.

       



cho analisis podria ayudar a definir algunas fuentes poten- ;

ciales de futuros conflictos entre la altamente nacionalista

sociedad mexicana y la inversién privada extranjera que —

esta concentrada ahora en los sectores dindmicos.

Esta investigacién tiene que iniciarse rechazando tres im- —

portantes proposiciones que atin estan de moda en el ana-

lisis econémico tradicional. La primera considera a las co- —

rrientes internacionales de capital como la transferencia de

un solo factor de la produccién que no existe en el pais

receptor y que complementa los factores existentes. Una vez —

quese sustituye esta proposicién por otra, que expresa que

la transferencia de capital privado representa unicamente

una parte de un paquete de capital, tecnologia y el know-

how empresarial, la medicién de los beneficios o pérdidas

potenciales para el pais receptor derivadosde las corrientes

de capital extranjero directo, aunque se hace mas compli-

cada, ofrece respuestas mas fructiferas, ya que refleja la rea-—

lidad de manera misfiel que ¢l enfoque tradicional.’*

La segunda proposicién que debe descartarse es la que se ~

refiere a que la corriente principal de tecnologia hacia los —

paises en desarrollo (la tecnologia se considera tradicional-

mente comounsolo elemento que introducido como indice —

en la funcién produccién “aumenta’ la disponibilidad de

algunos o todos los insumos en términos de unidades de~
eficiencia) tiene lugar a nivel microecondémico entre dos

empresas —la vendedora y la compradora— en condiciones

competitivas.”® Esta proposicién esta tan alejada de la rea-

lidad comola primera, debido al surgimiento en el mundo

de la posguerra de un creciente nimero de gigantes empre- —

sas manufactureras transnacionales que —en el caso de Mé-

xico, entre otros— representan el vehiculo mds importante

15 Se pueden encontrar ejemplos de este enfoque tradicional no —

tinicamente en la literatura de los sectores oficial y privado de

los paises exportadores de capital, sino también en los andlisis pe-

riddicos de las corrientes de recursos financieros hacia los paises

en desarrollo, publicados bajo los auspicios de las agencias inter-

nacionales, tales como la OCED,
16 Un estudio excelente que demuestra lo irreal de este supuesto,

apoyado en cl aniilisis de las experiencias de un pais latinoame-

ricano, Colombia, es el de Constantine V. Vaitsos, Transfer of

Resources and Preservation of Monopoly Rents, Documento prepa

rado para la Conference of Harvard University Development —

Advisory Service, Dubrovnik, mayo 1970 (mimeo).

transferencia de paquetes de capital, tecnologia y
-how empresarial.

Finalmente, la tercera proposicién tradicional, con nin-
guna o muy poca aplicacién, se refiere a que la redituabi-

ad (de acuerdo con los balances) de la subsidiaria de una
poracién transnacional, ubicada en un pais en desarrollo
cterizado por una excesiva proteccién y una estructura
mercado oligopédlica, es un indicador correcto para medir
costos en divisas y los efectos sobre la balanza de pagos

le las operaciones de dicha unidad productiva. Paradé-
__ jicamente, la comparacién entre la redituabilidad contable
de las subsidiarias extranjeras y la transferencia de esas
-utilidades al exterior, y el monto de las nuevas inversiones
en un pais en desarrollo, es utilizada tanto en contra de
Ja inyersién privada extranjera por sus oponentes subins-
truidos en el mundo en desarrollo, como en favor de la
“misma —con cierto grado superficial de sofisticacién que

_ toma en cuenta el efecto “sustitucién de importaciones” y
“creacién de exportaciones’— por los apologistas tradicio-

_hiales de la inversién extranjera privada. En lugar de to-
mar parte en este espurio conflicto entre contadores pri-

_ mitivos de “izquierda” en los paises en desarrollo y de
_“derecha” en los paises exportadores de capital, es indis-

_ pensable aceptar una nueva proposicién. El andlisis de cos-
to-beneficio de la inversion extranjera debe aceptar la rea-
_lidad de la transferencia en paquete, el control monopélico
de la mayor parte de la tecnologia moderna —tanto
patentada como sin patentar— por parte de las corpora-

_ ¢iones manufactureras transnacionales, y el efecto sobre
- 1 paisreceptor de la estrategia de maximizacién global
de utilidades de esas grandes empresas corporativas que,

_ de acuerdo con algunas proyecciones, para el afio 2000
representaran mas de la mitad de la produccién indus-
trial mundial. Unicamente entonces nos estaremos refi-
riendo al mundoreal.’*

_77 De acuerdo con un estudioso de la forma en que las deci-
_Siones e inversién extranjera afectan a los paises importadores
_ de capital, “la teorfa econédmica no pretende reflejar la realidad,
Unicamente trata de, por un proceso de simplificacién, aislar al-
gunos puntos significativos en la secuencia econdmica causal, y

2 describir la forma en que operan. Por consiguiente, la teoria eco-
_ némica rara vez es correcta o equivocada, sino que tinicamente 



  

      

  

  

 

  

  

   

  

  

  

 

  

   

  

 

  
  

 

   
    

   
     
  
  

        
   
      

 

Al observar la experiencia mexicana de los ultimos 20

afios se contempla que de las cuatro principales industrias

de bienes de consumo duradero controladas casi completa-

mente porel capital privado extranjero, tres —la quimico-

farmacéutica (incluyendo todo tipo de cosméticos); la auto-

motriz y la de aparatos eléctricos y electrénicos de uso

doméstico— tienen ciertas caracteristicas comunes: no re- —

claman un alto gasto inicial de inversién, utilizan una —

tecnologia relativamente constante y, en la época de su —

entrada a México, dependfan en gran medida de insumos

importados. En todoslos casos la tecnologia esta ligada al

aprovisionamiento de insumos importados a través de la
estandarizacién de los componentes que proporciona la

casa matriz a todas susfiliales (industrias automotriz y de

aparatos eléctricos) 0 mediante las patentes (industrias

quimico-farmacéutica y de aparatos eléctricos de uso do-

méstico). En estas circunstancias, la reducida necesidad de

inversién de capital —particularmente al nivel de ensam-

ble— considerada junto con la alta elasticidad ingreso de

la demanda en una sociedad que cuenta con una creciente

clase media (cuyos patrones de consumo estan determina-

dos por la cercanfa con Estados Unidos), y el control mo-

nopolista de la tecnologia atada por parte de las manufac-

tureras extranjeras y las fuentes atadas de insumos impor-

tados, deben haber ofrecido a la empresa matriz, que

invertia en un mercado altamente protegido, utilidades

extremadamentealtas, que de ninguna manera quedan re-

flejadas en los balances y en los estados de pérdidas y ga-

nancias de sus subsidiarias en México. Esas utilidades

aparecen unicamente en los estados de pérdidas y ganancias

de la empresa matriz y es por esta razén, entre otras,

que los estados financieros de las compafifas matrices s¢

publican generalmente en forma consolidada.

es mas o menos util, dependiendo de si la simplificacién necesaria

constituye una desviacibn muy grande o muy pequefia de la reali-

dad. Mi conclusién, sin embargo, elaborada durante un largo pe-

riodo, es que los supuestos simplificadores de la teoria econdémica

clisica representan un alejamiento tan grande dela realidad que la

teoria se convirtié en un marco de referencia extremadamente

ineficiente para observar, proyectar y prescribir sobre la cuestién

de Ja inversién de capital’, Yair Aharoni, The Foreign Investment

Decision Process, Graduate School of Business Administration, Uni-

yersidad de Harvard, Boston, 1966, p. ix.

  

  
  

  

  
  

  

 

_ Enrealidad, las compaiifas matrices de las corporaciones
_transnacionales no muestran ningtin entusiasmo por reve-

ar los resultados detallados de sus operaciones en el exte-
_ ior, ni aun a sus propios accionistas, como se puso de
_ manifiesto en un estudio realizado por el National Indus-

ial Conference Board de Estados Unidos a principios de
1965. De acuerdo con este estudio

+. mas del 80% de las empresas \manufactureras analizadas
ganan dinero por medio de sus exportaciones, concesiones de
licencias de operacién al extranjero o actividades manufactu-
reras en el exterior. Aproximadamente la mitad de ellas han
obtenido ingresos crecientes derivados de dichas fuentes en
los Ultimos afios. Sin embargo, pocas han participado las bue-
nas noticias a sus accionistas. Cualquier lector de los informes
anuales encontrar4 que la informacién vital sobre las ventas
y las utilidades en el extranjero generalmente es deficiente, y

_ que se encuentra escondida en pequefias notas de pie o dis-
___ Cutida en términos tales que un no iniciado no puede en-
mee -tender.18

De esta forma, la utilidad contable de las subsidiarias,
e después del pago de los impuestos locales —que para el
_ conjunto del sector manufacturero poseido por norteame-
_ Ticanos en México alcanza un promedio de aproximada-
mente 10% anual— representa unicamente la parte visible

A del iceberg de utilidades de la compafifa matriz, que tam-
% bién incluye el pago de regalias y “asistencia técnica” y

_ las ganancias derivadas de la sobrefacturacién de los in-
_}  Sumos importados por la empresa matriz ya que los pre-

cs _¢iosobviamente se fijan en funcidn del nivel local de pro-
g teccién, pues los insumos no son vendidos por la campafia

“Mmatriz a su costo marginal. Este tipo de practicas a nivel
_ Mundial de las corporaciones transnacionales quimicas y

farmacéuticas es demasiado conocido para ser discutido
aqui. La clave para medir la redituabilidad que para las

  

| _** “Foreign Data Held Lacking in Reports”, The Ne
_ Times, Nueva York, 11 de abril ve 1965." , Ne Ee
7 °Para mayores detalles yéanse los voliimenes de las audiencias

_ Presididas por el senador Kefauver sobre las practicas de adminis-
; ae de precios de los productos medicinales, realizadas en el

; aia de Estados Unidos en 1953-1954, y el informe de Lord
nyuy sobre la industria farmacéutica britanica, publicado por

HMSO en Londres, en septiembre de 1967.
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empresas matrices representan las inversiones en el exte-
rior, continta halldndose en la fijacién de precios entre

la matriz y las subsidiarias permitida por las altas barre-

ras protectoras y el control sobre la tecnologia.” "

Estas proposiciones explican, por una parte, la extrema —

renuencia de las compafiias manufactureras extranjeras —y

también de las firmas pertenecientes a intereses locales—

a presentar a quien no sea la autoridad fiscal cualquier

tipo de informacion financiera, y de manera particular, —

cualquier detalle sobre la estructura de costos en las eco-~

nom{as altamente protegidas como México, y, por la otra,

el acuerdo tacito entre el Estado y el sector privado para

conservar toda esta informacién bajo reserva. En ‘condicio-~

nes de real o supuesta escasez de capital y tecnologia y—

bajo los lineamientos del nacionalismo econémico, cual-—

quier rompimiento de tal “acuerdo de caballeros” para

mantener bajo reserva las operaciones financieras de las

empresas controladas por extranjeros puede traer consigo —

muchos efectos inmediatos, politicamente indeseables. En

primer lugar, afectaria el “buen clima para la inversién”

que ha hecho famoso a México; en segundo lugar, permi-

tiria a los investigadores independientes cuantificar las

rentas monopolisticas que obtienen los inyersionistas ex-

tranjeros en las industrias manufactureras mediante los

precios excesivos que se fijan a la tecnologia y a las par-~

tes y accesorios importados desde la empresa matriz; en
intentado enfrentarse a esta paradoja mediante la politica de

tercer lugar, despertaria serias dudas respecto a una estra- — ntado en ; r

tegia global de desarrollo basada en altas barreras protec- mexicanizacién; sin embargo, dicha politica tampoco propicia
__un cambio en la capacidad de nuestras empresas para compe-

toras y la concesién de incentivos adicionales a la indus- Mee tir- en el mejor de jos casos, lo uni i
trializacién, que permite esas rentas a las empresas J 31), ENGR e208, 20% 10) no Qe eeeee

: I nee ch “od lgunos mexicanos ya privilegiados participen en los beneficios
extranjeras y premia la ineficacia de muchos productores  oligopdlicos, asociados a la innovacién cuya explotacién pro-
nacionales en nombre del nacionalismo econémico; final- vocé la decisién de invertir por parte de la empresa ee

mente, puede ocasionar una tormenta politica en una socie- jera.22

dad nacionalista y dar argumentos poderosos a la izquierda. J}

En ausencia de estrategias alternativas de desarrollo, el | _La politica de forzar la integracién vertical (backward

Gobierno mexicano decidié hacer frente al desafio de las — linkages) en las actividades de ensamble, como la industria
corporaciones manufactureras transnacionales, de tres ma- | automovilistica, a través de la politica de utilizacién cre-

  

  

 

eras indirectas: ampliando las presiones de mexicanizacién
nuevos segmentos del sector manufacturero; forzando a

las industrias controladas por extranjeros a incrementar su
_ uso de insumos producidos internamente y, finalmente, en
los ultimos tiempos, ligando la concesién de permisos de
importacién de insumos a la realizacién de exportaciones

_ de las empresas solicitantes. Los resultados de las dos pri-
__meras medidas, en términos de reduccién de las presiones

sobre la balanza de pagos y de bienestar de los consumi-
_dores, parecen bastante escasos. Como puso de manifiesto
un economista mexicano, al cuestionar tanto la forma en
que se alienta la sustitucién de importaciones en el nivel
actual del desarrollo industrial de México, como el efecto
_ real de las politicas de mexicanizacién orientadas a fomen-

_ tar las empresas conjuntas:
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...[dada la posicién tecnolégica dominante de las corporacio-
nes industriales transnacionales] el efecto de la politica de
sustitucién de importaciones es extremadamente paraddjico,
pues mientras que uno de los objetivos de esta politica era
obtener un menor grado de dependencia de las fluctuaciones
de la actividad econémica mundial, resulta claro que ha esti-

mulado fuertemente la expansién de la inversién extranjera
en nuestro pais... el efecto de la politica proteccionista, ha
sido el que las empresas extranjeras han remplazado el co-
mercio con la inversién. Nuestras autoridades, siguiendo el
ejemplo de otros gobiernos de paises subdesarrollados, han

20 Un dlaro anilisis teérico de este punto puede encontrarse en |—_Ciente, en las unidades ensambladas, de las partes naciona-

Constantine V. Vaitsos, Transfer of Industrial Technology to Deve- M

loping Countries Through Private Enterprise, Bogota, Colombia, fe- 5 Ee Carlos Bazdrech, “Nuevas ideas sobre la inversién extranjera”,

brero de 1970 (mimeo), Apéndice I, “A Note on Why a Transferer — Reunién Nacional para el Estudio del Desarrollo Industrial de Mé-

Prefers Higher Intermediate Commodity Prices Rather than Higher] — _xico, Vol. 2, Partido Revolucionario Institucional, IEPES, Naucalpan

Profits by the Recipient, Even a Wholly Owned Recipient’, zz ae Juarez, estado de México, junio de 1970, pp. 178-179.
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les producidas por nuevas empresas conjuntas, ha traido — No se sabe nada casi nada, por ejemplo, acerca de las

 

consigo algunos resultados bastante decepcionantes. Aun- — practicas restrictivas de exportacién (clausulas de divisién

que noexiste todavia ningtin estudio sobre la nueva indus- | de mercados) de esas subsidiarias. La unica evidencia de
tria de partes y accesorios de automodviles, la politica oficial — que dichaspracticas son bastante comunes puede encontrar-
—de acuerdo con las empresas de automotores, las mds im- | se en un informe inédito sobre la inversién extranjera
portantes de las cuales pertenecen completamente a ex- — norteamericana en México, encargado en 1969 por la Na-
tranjeros— ha dado lugar al incremento de los costos y la iF tional Chamber Foundation de Washington, D. C. Este

disminucién de los niveles de calidad. Por otra parte, una ’ informe, basado en 122 respuestas a cuestionarios enviados

encuesta preliminar sugiere que una gran parte de la in- f a aproximadamente 650 empresas, poseidas o controladas

dustria auxiliar esta bajo control mayoritario del capital por intereses norteamericanos, la mayor parte de las cuales

extranjero; utiliza equipo de segunda mano,traido princi- | se dedican a actividades manufactureras, revela que la mi-

palmente de Estados Unidos por los socios extranjeros, y | tad de las empresas que respondieron al cuestionario (se-

paga sumas considerables por concepto de patentes, mar- senta) tenian prohibido por sus casas matrices exportar

cas comerciales y asistencia técnica. Se sabe que otras in- desde México.
dustrias sujetas a los programas de “integracién nacional” Dado que tanto los productores industriales nacionales

atraviesan por experiencias similares. Estas industrias, de- como los extranjeros estan interesados, por diferentes ra-

bido a la incapacidad local de adaptar las tecnologias } zones, en que prevalezca el nivel de proteccién mds alto

importadas a las condiciones mexicanas y a la estandariza- posible, el Estado mexicano —que hace un cuarto de siglo
cién necesaria de partes y accesorios, dependen en gran | _ otorgé la prioridad politica y econémica a la industrializa-

We medida de las tecnologias adquiridas a lds grandes corpo- é cién, prdcticamente a cualquier costo para los consumi-

i raciones manufactureras transnacionales, cuyo costo esta | dores— parece estar muy comprometido con las politicas
5 } definido por el crecido nivel de proteccién y el fuerte he de proteccién a la “industria incipiente”. Aunque es facil

oT poder de negociacién de las empresas vendedoras. reconocer que la industrializacién hacia adentro, depen-

ee La medida politica que empieza a mostrar resultados diente en gran medida del capital extranjero y de tecno-
ig positivos reduciendo la posibilidad de obtener rentas mo- logia extranjera de segundaclase, se hace cada vez mas
/ nopélicas originadas en el control de la tecnologia y en costosa en términos de carga sobre la balanza de pagos y

la importacién a precios inflados de bienes intermedios — bienestar social, cualquier sefialamiento de la necesidad

vendidos por la empresa matriz, es la que consiste en de reducir el nivel de proteccién despierta fuertes protestas

hacer depender el otorgamiento de permisos de importa- por parte de la poderosa coalicién de intereses creados,
ES cién de las exportaciones realizadas por las firmas manu- nacionales y extranjeros.

i factureras. Es dificil prever qué tan grandesserdn los be- En la medida en que la produccién industrial mexicana
4 neficios que se derivardn de esta politica. Dichos beneficios estaba creciendo a una tasa de aproximadamente 10%

. dependen en gran medida de la disposicién de México a L anual y los problemas de balanza de pagos podian solucio-

hacer frente, a través de medidas fiscales y de una nueva {J narse por los crecientes ingresos por turismo, las nuevas

legislacién sobre patentes y propiedad industrial (la que inversiones privadas extranjeras y los empréstitos extran-

opera en la actualidad, creada hace 25 afios, es completa- jeros pttblicos y privados concedidos al sector pttblico no

mente anticuada), al problema de las practicas restrictivas se dejaba sentir la necesidad imperiosa de un reajuste de

de las subsidiarias mexicanas de las empresas extranjeras.** las politicas de industrializacién, disefiadas a principios del

: : periodo de la posguerra, a las nuevas necesidades de México.
22 Véase sobre este tema Miguel S. Wionczek “Restricciones al des- Pero en los tltimos afios la situacidén empezé a cambiar, de

arrollo técnico”, Excelsior (México), 20 de abril de 1971, “Patentes
de explotacién, Excelsior, 27 de abril de 1971, y “Precios equitativos
de la tecnologia", Excelsior, 4 de mayo de 1971.
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control; ha empezado a disminuir la proporcién entre nue-
vas inversiones extranjeras y las utilidades reinvertidas; se
ha hecho evidente la incapacidad de la sociedad mexicana
para absorber y adaptar la tecnologia extranjera no ligada
a la inversién extranjera directa, y la expansién de las
exportaciones industriales tiene que hacer frente a serios
problemas, ocasionados por la baja eficiencia de la estruc-
tura industrial, la falta de know-how en materia de co-
mercializacién internacional en las empresas nacionales, y
las practicas restrictivas de exportacién de las subsidiarias
de empresas manufactureras extranjeras.

Noes sino hasta ahora cuandose estan planteandoserias
dudas respecto al funcionamiento del modelo de industria-
lizaci6n que esta en vigor en México desde fines de la
ultima Guerra Mundial, y de su costo social. Una nueva
generacién de intelectuales nacionales, educada en el ex-
tranjero, objeta también el trato extremadamente generoso
para las inversiones extranjeras en los sectores clave, a
pesar del conjunto, aparentemente impresionante, de res-
tricciones y regulaciones tendientes a la mexicanizacién de
la actividad manufacturera. Lo que es mds, se estan formu-
lando bien meditadas cuestiones respecto a la verdadera
contribucién tecnolégica y administrativa de la inversién
extranjera privada y del significado real de las politicas de
mexicanizacién. Aunque la contribucién de la inversién
extranjera directa en términos del know-how empresarial
parece ser muysignificativa, el costo de la tecnologia atada
resulta impresionante cuando se le compara con el de la
tecnologia no atada que podria ser facilmente adquirida en
los mercados internacionales por los empresarios naciona-
les si estos Ultimos se preocuparan por buscarla.** En lo

28 Aunque no hay datos disponibles sobre el costo en divisas para
México de las importaciones de tecnologia, la Secretaria de Hacienda
revelé hace poco que aproximadamente 80 millones de délares fue-
ron transferidos al exterior por asistencia técnica en 1968 tinica-
mente, en gran medida a paises “industrializados” tales como Pana-
ma, Bahamas, Curazao, Liechtenstein. Para mayores detalles ver
“Asistencia técnica del extranjero”, Investigacién Fiscal, Secretaria
de Hacienda y Crédito Piiblico, México, nim. 45, octubre de 1969.
Un informe, elaborado para las Naciones Unidas en 1968, pone de

manifiesto que entre 1961 y 1965, el tinico periodo para el cual exis-
ten esos datos, los envios al exterior de las utilidades de las empre-
sas extranjeras radicadas en México se incrementaron wnicamente
en 20%, mientras que los pagos por cuenta de intereses, regalias
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que conciernea los resultados de la mexicanizacién privada
de las actividades manufactureras y auxiliares, existe un
creciente consenso enel sentido de que “es un instrumento
utilizado por la nueva clase empresarial para tener acceso
a la riqueza y al poder” **

Sin embargo, equivaldria a subestimar la fuerza del na-
cionalismo mexicano, politico y econdémico, el conside-
rarlo como un meroresultado del proceso deestratificacién

social que ha ocurrido en México‘en las wltimas décadas
y que ha dado lugar al surgimiento de clases medias y a
la concentracién de riqueza en forma similar a las expe-
rimentadas por las economfas industriales de fines del siglo
x1x. Si se tienen en mente los aspectos mas sobresalientes
de la evolucién politica y econdmica de México, resumi-
dos al principio de este capitulo, se debe aceptar que el
nacionalismo mexicano tiene rafces muy profundas re-
lacionadas con los encuentros bastante desafortunados del
pais con el mundoexterior avanzado durante los ultimos
dos siglos. Dado el compromiso politico de utilizar la in-
dustrializacién como uno de los principales medios para
incrementar la independencia econémica del pais y, si se
acepta en su significado literal el contenido social de la
ideologfa oficial posrevolucionaria, es dificil prever la con-
tinuacién a largo plazo de una situacién en la que el
control de los nuevos sectores dinamicos pasa a poder de
intereses extranjeros, o, en el mejor de los casos, éstos los
comparten con aquellos miembros de la clase empresarial
local que ha tenido éxito en monopolizar el poder y la
riqueza. Ninguna deestas situaciones ayuda a resolver el
problema de la baja eficiencia del proceso de industria-
lizacién.
¢Qué tipo de nueva estrategia a largo plazo necesitaria

México que no sdlo asegurase la continuacién del impre-
sionante crecimiento econédmico logrado en las ultimas dos
décadas, sino que tornase este crecimiento cuantitativo en
un incremento del bienestar social en un pais con uno delos

y asistencia técnica se elevaron en 40%. Véase Miguel S, Wionczek,

“La transmisién de tecnologia a los paises en desarrollo: proyecto

de un estudio sobre México”, Comercio Exterior, Vol. XVIII, nim, 5,
mayo de 1968, pp. 404-413.

24 Albert Breton, “The Economics of Nationalism” Journal of

Political Economy (Chicago), Vol. LXXII, 1964, p. 881.
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patrones de distribucién del ingreso mas inequitativos de
América Latina y con una de las mésaltas tasas de creci-
miento de la poblacién? Esta estrategia, en lo que respecta
a Ja contribucién al desarrollo del capital y la tecnologia
extranjeros, demandaria entre otras cosas:

@) una importante pero selectiva disminucién de los ni-
veles de proteccién efectiva que introducirfia un mayor
grado de-competencia en las actuales estructuras monopé-
licas e incrementarfa el potencial de exportacién de bienes
manufacturados mexicanos;

b) la reorganizacién de la politica fiscal de tal forma
que se abandoneel conjunto de incentivos superfluos para
las “industrias incipientes” que desde hace mucho tiem-
po debian haberse convertido si no en maduras, por lo
menos en intermedias;

c) el enfrentamiento de los problemas que trae consigo
la transferencia de paquetes de capital, tecnologia y know-
how empresarial extranjeros, que provoca —como se mues-
tra en este capitulo— abusos abiertos y ocultos por parte de
las empresas manufactureras, y

d) una reforma general y de vasto alcance del sistema
educativo cuyo funcionamiento actual provoca la aparicién
de agudos cuellos de botella en el nivel medio de ensefianza
técnica y reduce severamente la capacidad del pais para
seleccionar y adaptar a las necesidades de la economia la
tecnologia no atada que esta disponible fuera de corpora-
ciones transnacionales.

'
Aunque todas estas proposiciones se oponen a los inte-

reses creados de los grupos de presién, tanto nacionales co-
mo extranjeros, la demora de su puesta en marcha puede
crear, en un futuro no muylejano, severos conflictos entre
el capital privado extranjero y la sociedad mexicana e in-
crementar las tensiones politicas y sociales internas origi-
nadasen la anterior estrategia de “desarrollo estabilizador”
e industrializacién a cualquier costo.

   

  
   

6. LA BANCGA EXTRANJERA EN MEXICO

México es el tinico pais latinoamericano con la excepcién
del caso especial de Cuba después de la Revolucién en el
que, desde hace décadas, estén plenamente en manos na-
cionales todas las instituciones intermediarias financieras.*
Tras esa situacién se esconde una larga tradicién histé-
rica que se remonta a los origenes del sistema bancario
de México, hace casi un siglo. Los primeros bancos co-
merciales, el Banco de Londres y México y el Banco Na-
cional de México, establecidos en el pais a principios del
régimen de Porfirio Diaz (1876-1910), eran de origen in-
glés, el primero, y francés, el segundo. Sin embargo, desde
antes de finalizar el siglo x1x, sufrieron fuertes presio-
nes gubernamentales para que aceptasen la participacién
de capital mexicano.
En unahistoria del Banco de Londres y América del

Sur, publicada pocos afios atras, se recuerda un episodio

poco conocido pero muy revelador acerca de las relacio-
nes entre el Estado mexicano prerrevolucionario y los
bancos extranjeros.? Al haber crecido hacia fines del siglo
pasado la inversién extranjera en México, el Banco de
Londres y México, la segunda empresa bancaria del pais
por su tamafio, se transformé en un floreciente negocio
que pagaba altos dividendos con regularidad. Mientras la
casa matriz de Londres continuaba aumentandoel capi-
tal de la sucursal mexicana, en 1896 una asociacién de
comerciantes mexicanos presenté propuestas para acre-
centar el capital de dicho banco hasta un monto que
superaba por mucho aquel que la matriz londinense con-
sideraba aconsejable comprometer en México, Cuando los
banqueros de la capital inglesa trataron de contempori-

1 Un anilisis general del desarrollo de los bancos extranjeros y

de su cambiante papel en América Latina se encuentra en Miguel
$. Wionczek, La banca extranjera en América Latina, CEMLA, Mé-

xico (en prensa).
2 David Joslin, A Century of Banking in Latin America, Bank of

London and South America Limited (1862-1962), Oxford University

Press, Londres, 1963, p. 220-221.

    



  

   

zar presentando una contrapropuesta, el presidente de
México Iaméal director de la sucursal y le dijo sin mu-
chos circunloquios que el porvenir de tan floreciente ne-
gocio bancario dependia de la aceptacién del capital
nacional en la empresa. Como se expresa en el estudio
antes mencionado

En el pasado, los directores debieron mucho a la ayuda y bue-
na voluntad del presidente Diaz. Oponerse al dictador y frus-
trar al consejo local del Banco y a un poderoso grupo de pre-
sion de la capital de México, habria sido un completo desati-
no. El consejo londinense capitulé. El Banco de Londres au-
menté su capital y la capitalizacién de sus reservas significé
para el banco matriz acciones adicionales. Pero el control
exclusivo se habia perdido, de modo que se decidié obtener
beneficios inmediatos mediante la venta de algunas acciones
a los altos precios del mercado.*

Con estos y otros medios de persuasién, los pocos ban-
cos extranjeros principales que funcionaban en México
se hicieron empresas conjuntas antes del estallido de la
Revolucién. Esta contienda, que duré desde 1910 hasta
1924, interrumpié la vida de numerosos bancos estadou-
nidenses y europeos menores, establecidos en México du-
rante la primera década del presente siglo. Los que so-
brevivieron pasaron por completo a manos de mexicanos
entre las dos guerras mundiales.
Al comenzar, a principios de la década de los veintes,

la reconstruccién postrevolucionaria del sistema mone-
tario y financiero, que culminé con el establecimiento del
banco central —el Banco de México— en 1925, surgieron
no sdlo en la capital del pais sino también en la provin-
cia, nuevas empresas financieras de capital nacional. A
la vez, como consecuencia de la ruptura de los nexos
politicos, financieros y econémicos entre México y las na-
ciones extranjeras durante la Revolucién, los bancos fo-
rdneos carecieron durante mucho tiempo de interés por
establecerse en la Republica Mexicana. Hasta la gran
depresién, sélo se habia establecido en el pais un banco
extranjero: un predecesor del actual First National City
Bank, de Nueva York, que instalé en 1929 una sucursal

8 Joslin, op. cit. p. 201.

   

i
p
s

rf

 

i

en la ciudad de México con el objeto principal de finan-
ciar el comercio entre México y los Estados Unidos. Pese
a que continuaron algunas participaciones pequefias de
bancos franceses y espafioles en varios bancos privados
del pais, que databan de antes de la Revolucién, su re-
ducida magnitud no tuvo efecto importante alguno en
el desarrollo del moderno sistema bancario de México.
A mediados de la década de los treinta comenzé la ra-
pida expansién de dicho sistema; se multiplicaron los
bancos estatales de fomento y surgié una hueste de ban-
cos comerciales, hipotecarios y de ahorro, de propiedad
mexicana. La estructura del sistema bancario se diversi-
ficé atin mds en la década de los cincuenta al ingresar
con impetu en la familia de los intermeriarios financie-
ros locales los bancos privados de inversién, conocidos
como financieras y relacionados con los principales ban-
cos comerciales o con grupos de instituciones bancarias
menores.
Desde la década de los treinta las autoridades mexi-

canas mostraron reticencias hacia los bancos extranjeros
y estimularon, al mismo tiempo, el crecimiento y mayor
vigor de las instituciones bancarias de propiedad nacio-
nal. Empero, la falta de conflictos con los bancos ex-
tranjeros durante los cuarenta puede explicarse en gran
medida por la continua falta de interés que mostraron
los bancos fordneos por establecer subsidiarias en el pais.
Como resultado de la Ultima guerra mundial y de los
acontecimientos internacionales de la inmediata posgue-
rra, casi desaparecieron durante ese lapso los nexos fi-
nancieros y comerciales entre México y Europa Occiden-
tal, en tanto que se fortalecieron sustancialmente las
relaciones econémicas del pafs con los Estados Unidos.
Sin embargo, la existencia en la ciudad de México de un
banco norteamericano y de algunos representantes de
otros bancos de esa nacionalidad, junto con el crecimien-
to del sistema bancario del pais, parecié suficiente para

ofrecer los servicios bancarios y financieros necesarios
para atender las intensas relaciones comerciales entre

México y su vecinoseptentrional. Vale la pena mencionar
que, en general, los bancos de Estados Unidos no mos-
traron interés por aumentar sus actividades en América

       



  

     

Latina durante el lapso entre el fin de la segunda Guerra
Mundial y 1960.
México codificé su actitud nacionalista con respecto a

los bancos extranjeros a mediados de la década pasada,
cuando comenzé a cambiar la disposicién de los grandes
bancos de Estados Unidos hacia las operaciones interna-
cionales. A fines de 1965, el Congreso mexicano refor-
m6 la Ley General de Instituciones de Crédito, aprobada
originalmente en 1941, a fin de recoger en un solo texto
legal las practicas implantadas desde la década anterior.
Las modificaciones de 1965 tuvieron la intencién de
excluir explicitamente al capital extranjero de todo tipo
de intermediarios financieros que funcionasen en Mexico.
Las razones se explicaron en la presentacién oficial del
texto reformado de la ley bancaria, en los términos si-

guientes:
1) En vista de su importancia clave en el proceso de

desarrollo, el Ejecutivo Federal consideré a las institu-
ciones bancarias —uno de los sectores fundamentales de
la economia mexicana— como campo exclusivamente re-
servado a los inversionistas del pais.

2) Puesto que la evolucién del sistema bancario ha
sido satisfactoria, no sdlo en lo que respecta a su estruc-
tura institucional, sino también por el volumen de los
recursos financieros movilizados, y puesto que, ademas,
ha entrado en una fase de crecimiento dinamico, fue ne-
cesario adoptar ciertas precauciones juridicas a fin de
impedir que dicho sector perdiese su autonomia y se
debilitasen sus estrechos vinculos con los intereses na-
cionales.

3) La legislacién vigente desde 1941 ya estatuye como
causa especifica para revocar una concesién bancaria el
hecho de que se transfiera a un gobierno extranjero el
dominio de una institucién de crédito o de otras inter-
mediarias financieras, o el hecho de que, con evidencia
suficiente, se establezca que existe una relacién de depen-
dencia de un banco del pais con respecto a una empresa
bancaria del exterior.

4) Una defensa mds eficaz de la autonomia del des-
arrollo econémico de México exige, sin embargo, que se
fortalezcan las disposiciones legales existentes, antes de
que surjan situaciones como las descritas. Tal fortaleci-
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sas bancarias mexicanas o a las compafifas de seguros, la
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 miento requiere que se prohiba expresamente todo tipo
de participacién de personas fisicas o juridicas extranje-
ras en el capital de instituciones financieras, sea de ma-

_ nera directa o mediante el concurso de terceros.r
Las reformas de la legislacién bancaria, hechas a fines

_ de 1965, establecieron como sancién, en caso de la en-
trada abierta u oculta de capital extranjero a las empre-

pérdida total de dichas inversiones de capital. En los
_circulos bancarios de la ciudad de México es un secreto
a voces que la reforma legislativa se efectué inmediata-
mente después del intento, por parte de uno de los mas
grandes bancos de Estados Unidos, de aprovechar su
influencia en los masaltos niveles politicos a fin de abrir

“una sucursal en México. Las disposiciones de 1965 no

afectaron el marco juridico dentro del cual realiza sus
operaciones, desde hace mds de tres décadas, el First Na-
tional City Bank, wmica entidad bancaria extranjera esta-
blecida en México. Sus cinco establecimientos bancarios de
la capital representan menos del 1% de los activos tota-
les del sistema bancario privado mexicano; ademas, les
esta vedado aceptar depésitos de ahorro y realizar opera-
ciones de fideicomiso.
Rodrigo Gémez, recién fallecido Director General del

Banco de México, expuso las razones que fundamentan
la reforma de 1965 a lalegislacién bancaria, ante la Sexta
Reunién de Gobernadores de Bancos Centrales Latino-
americanos, celebrada en Alta Gracia, Argentina, en la
primavera de 1968. En esa ocasién, Gomez declaré tex-

tualmente:

Una de esas consideraciones consiste en que, al hallarse mexi-
canizado el sistema financiero, se evita la posibilidad de que
con captacién de recursos internos se concedan financiamien-
tos, exteriores sdlo en apariencia, que incidirfan sobre nuestra
deuda externa; asimismo, se impide una posible aplicacién
extraterritorial de decisiones adoptadas fuera del pais... En
un pafs que, como México, ha recibido una fuerte corriente
de inversién extranjera,s y que ha tenido un rapido ritmo
de aumento en la captacién de ahorros internos, la presen-

4 Hacia finales de 1969, su valor total en libros sobrepasé los

2400 millones de délares.
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cia de importantes bancos del exterior probablemente hubiera
desviado los recursos disponibles hacia las empresas fordneas,
con serio perjuicio para los negocios locales. La efectividad
de la politica crediticia del pais que, ante la presente situacién
internacional, pone un mayor énfasis en atender, de toda

preferencia, las necesidades de las empresas nacionales, tam-
bién se hubiera visto debilitada.
México ha podido movilizar muy cuantiosos recursos de la

banca privada del exterior hacia el financiamiento de la in-

versién publica y privada, gracias a una larga tradicién de
exacto y puntual pago de sus adeudos con el exterior, y uti-
lizando como incentivo la colocacién en esos bancos de los
recursos Iiquidos internacionales que forman parte de la re-
serva del banco central. Dicha colocacién se hace en propor-
cién equitativa respecto de los créditos que los bancos del
exterior conceden a organismos y empresas mexicanas.®

Deesta suerte, la presencia directa de la banca extran-
jera en México es por completo marginal. Aparte del
First National City Bank, los anuarios bancarios inter-

nacionales informan que, hasta hace pocos afios, atin

existian participaciones extranjeras en dos bancos mexi-

canos de menor importancia cuyas operaciones se reali-

zaban exclusivamente en la capital de la Republica: la
Banque Nationale de Paris, en el Banco del Atlantico,
y el Banco Popular Espafiol, en el Banco del Valle de
México. Cabe agregar que, recientemente, el Banco del
Atlantico absorbié a éste Ultimo. Por otra parte, es pro-
bable que existan algunas inversiones extranjeras, en

particular procedentes de los Estados Unidos, en varias

compaiiias de financiamiento del consumo. Asimismo, la

prensa financiera internacional informa que tres bancos
norteamericanos tienen pequefias participaciones en las
empresas arrendadoras y de financiamiento de ventas que

se han establecido en México a fines de la década pasada.

Empero, la mayor parte de las transacciones bancarias
internacionales del pais se efecttia directamente por los
bancos mexicanos, mediante corresponsales 0 con el auxi-

lio de las oficinas que representan a los bancos extran-

jeros en la ciudad de México. La mayoria de los bancos

5 Rodrigo Gémez, “Algunos comentarios sobre la banca extranjera”,

en Técnicas Financieras (CEMLA), Afio VII, nim. 5, mayo-junio

de 1968.
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_ estatales y privados del pais ha recibido lineas de crédito
 revolvente de los mas destacados bancos comerciales es-
tadounidenses y europeos.
En los wltimos afios, casi todos los bancos norteame-

ricanos y europeos de importancia han establecido repre-
sentaciones en México. A principios de 1970 existfan en
la capital de la Republica mds de 40 oficinas de ese gé-
nero, representantes de bancos estadounidenses, britani-
cos, canadienses, alemanes, espafioles, franceses, italianos
y suizos. La mayoria de ellas comenzaron a funcionar
durante 1967 y 1968; aunque sus actividades no se rigen
por disposiciones especificas, se entiende que no estan
autorizadas para realizar ningtin tipo de operacién ban-
‘caria directa. Sin embargo, muy recientemente, tanto el
banco central cuanto la comunidad bancaria privada del
pais, se preocuparon por el hecho de que algunas detales
representaciones —sin emprender de manera directa acti-
vidad bancaria alguna— intentaron actuar como interme-
diarias de individuos interesados en colocar sus fondos
fuera del pais, sobre todo en las llamadas sociedades
inversionistas de fondos mutuos o comunes en el extran-
jero, que proliferan en la zona del Caribe (Las Bahamas,
Curazao y Panama), asi como en el mercado del euro-
délar. A fin de reducir estas operaciones, en 1968 se rea-
lizé una ligera reforma de la ley bancaria, por la cual se
considera ilegal y sujeta a sanciones penales toda inter-
mediacién bancaria y crediticia, efectuada no sélo por
mexicanos sino también por extranjeros, que no cuente
con la autorizacién especifica del Gobierno.
A fines de 1969, las autoridades monetarias compro-

baron, con evidencias circunstanciales, que algunas re-
presentaciones de bancos extranjeros continuaban actuando
como intermediarias para colocar fondos de particulares
mexicanos en los mercados internacionales de dinero y
capitales. Con objeto de detener tales practicas, el banco
central envid a todos los representantes de los bancos
fordneos un breve cable en el que les recordaba cual era
su condicién juridica en el pais y poco después los con-
vocd a una reunién informal. En ella se les dio a en-
tender que la persistencia de aquellos negocios podria
afectar las relaciones financieras entre México y las ma-
trices bancarias involucradas. En un pais en donde im-
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esta forma de persuasién benévola ha funcionado bien.

con los representantes de los bancos extranjeros. Como
antes, los bancos mexicanos continian manejando el ne-
gocio de colocar en el exterior los fondos pertenecientes
a nacionales o residentes del pais.

Otra medida, cuyo propésito es desalentar la inversién
de mexicanos en sociedades de fondos comunes o en va-
lores extranjeros, consiste en el ajuste periéddico de las
tasas de interés de las obligaciones de rendimiento fijo
emitidas por el Estado o por entidades financieras pri-
vadas, en concordancia con las tareas prevalecientes en
los mercados internacionales. Con respecto a las socieda-
des inversionistas mexicanas de fondos comunes, segtin la
Ley de Sociedades de Inversién no se permite que parti-
cipen en ellas compafiias financieras extranjeras y grupos
© personas fisicas o juridicas del exterior. Mas aun, la
Secretaria de Hacienda ejerce sus facultades de aprobar
periddicamente la politica de seleccisn y compra de va-
lores, con objeto de asegurar que la cartera de las socie-
dades de inversién se integre, en exclusiva, con obliga-
ciones emitidas por empresas mexicanas.

Las experiencias de México y de otros paises que adop-

tan actitudes nacionalistas hacia las actividades de la ban-

ca extranjera en sus territorios, indican que el dominio

por nacionales del sistema bancario no resuelve necesa-

riamente el problema —explosivo desde el punto de vista

politico, al menos en América Latina— del aprovecha-

miento del ahorro interno que hacen las subsidiarias de

empresas extranjeras que realizan actividades en otros

sectores de la economia. A este respecto, no habian sur-

gido problemas en México sino hasta los afios mas re-

cientes. Quizas ello se debié a dos factores: la estabilidad

monetaria que se logré después de la devaluacién de

1954 y el alto costo del dinero local. En las condiciones

de disponibilidad relativamente amplia de fondos inyer-

tibles en los Estados Unidos, origen principal de la in-

yersién extranjera en México; de la por lo general gran

redituabilidad de las inversiones en este ultimo pais, y

de la considerable diferencia entre los costos del dinero y

el capital en México y en los mds destacados centros ex-
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pera la libre convertibilidad monetaria, tal parece que

Se ha informado que durante 1970 no hubo problemas ,

   

  
portadores de capital (en México, la tasa primaria nunca
ha descendido a menos del 12%), las empresas extranje-
ras no tenfan incentivos para emprestar en la Republica,
ni a corto ni a largo plazo. Por lo comin, los fondos
para su expansién provenian de ganancias no distribui-
das y de provisiones para depreciacién, en tanto que las
necesidades de capital de trabajo se subvenian con el
auxilio de las compaiiias matrices o mediante créditos
comerciales otorgados por bancos del exterior.

Sin embargo, la situacién cambié a finales de la década
de los sesenta. El establecimiento de restricciones a la ex-
portacién de capitales en los Estados Unidos, para pro-
teger la balanza de pagos, y la disminucién de las dife-
rencias entre las tasas de interés en México y en los

mercados internacionales de dinero y capital, indujeron
a las empresas extranjeras establecidas en este pais, cuyo
ntimero ya en aumento, a buscar recursos de financia-
miento con los intermediarios financieros locales. Si no
surgieron conflictos importantes entre los prestatarios ex-
tranjeros y mexicanos, ello no se debié a que los bancos
nacionales siguieran la conducta particularmente “pa-
tridtica” de dar prioridad a los clientes del pais. ‘Tam-
poco se explica la falta de conflictos, por la intervencién
del banco central en favor de los prestatarios oriundos
de la Republica. El intento que hizo en 1969 el banco
central de fijar topes maximos a los préstamos de los
bancos comerciales y de inversién, destinados a los ex-
tranjeros, ha fracasado —seguin se insiste— debido a difi-

cultades de tipo administrativo. El enfoque pragmatico
que caracteriza el comportamiento de las autoridades mo-
netarias mexicanas, las ha llevado al pronto abandono de

sus planes de establecer guias o indicadores informales
para mantener dentro de ciertos limites el incremento de
los préstamos concedidos a subsidiarias extranjeras, en
vista de que no se encontré manera de coaccionar su
observancia. Empero, acaso el banco central habria mos-
trado mas interés en el asunto, de haber sido diferentes

las condiciones. Debido al continuo y rapido crecimiento
de la capacidad financiera del sistema bancario mexicano,

no fue necesario el intento de restringir los recursos fi-
nancieros puestos a disposicién de los inversionistas fo-
raneos.

   

    



En vista del aumento de los depédsitos bancarios, de la

mayor venta al ptblico de obligaciones y de los crecientes

empréstitos del exterior, el sistema financiero —que in-

cluye a los bancos estatales que promueven el desarrollo—

fue capaz de acrecentar el financiamiento total, en con-

diciones no inflacionarias, de 40000 millones de pesos en

1960 a 87 000 millones en 1965 y a 157 000 millones en 1969,

esto es, la cantidad inicial casi se cuadruplic6 en menos

de diez afios. El financiamiento concedido a la industria,

en la que se concentra la mayor parte de las actividades

extranjeras, crecié de 20000 millones a casi 70000 en el

mismo periodo. Estas cifras, unidas a la enérgica promo-

cién estatal de empresas mexicanas y extranjeras conjun-

tas en los campos de las manufacturas y de las activida-

des de apoyo a la industria, explican en buena parte la

falta de una aguda competencia entre compafiias mexi-

canas y extranjeras por tener acceso a los recursos finan-

cieros internos. En cambio, tal competencia ocurrié, por

ejemplo, en Argentina y Brasil, naciones en las que se

ha visto Wltimamente un chaparrén de medidas oficiales

destinadas a asegurar la “debida participacién” de los

usuarios de crédito del pais en los ahorros internos.

Queda por ver si continuarin prevaleciendo en Mé-

xico, durante la década presente, estas condiciones par-

ticularmente favorables para la coexistencia pacifica en-

tre los sectores productivos de propiedad nacional y los

de propiedad extranjera. Si acaso tales condiciones tie-

nen algin cambio en el futuro, el hecho de que todo el

sistema bancario esté en manos de mexicanos quizd co-

loque a las autoridades monetarias y bancarias en una

posicién de relativa ventaja para allanar los conflictos

que puedan surgir.

7. POSIBILIDADES DE EFECTUAR ESTUDIOS
EMPiRICOS SOBRE LA INVERSION EXTRAN-

JERA EN AMERICA LATINA

Ya es tiempo de pensar en definir con cierta precisién el
concepto de dependencia externa que aparecié en los ul-
timos afios en el lenguaje de los cientificos sociales lati-
noamericanos como uno de los conceptos principales sub-
yacentes en las relaciones internacionales politicas y
econdémicas de nuestra parte del mundo. Al parecer, la
tinica manera de definir la “dependencia” requeriria
analizar antes la fenomenologia de ésta. Asi pues, como
entre las expresiones mas importantes de la llamada de-
pendencia se suele citar el papel creciente en las econo-
mias de la regién del capital privado y la tecnologia
extranjeros, quizi fuese conveniente organizar en nues-
tra parte del mundo unaserie de estudios comparativos
sobre el papel cuantitativo y cualitativo que desempefia

este capital en la etapa actual del desarrollo latinoameri-
cano, concentrandose en el analisis de los cambios ocu-
rridos en fechas recientes, en la distribucién sectorial de

la inversién extranjera directa y en las modalidades de

la participacién de la inversién y la tecnologia extran-
jeras en los sectores dindmicos de la economia (manu-
factura y servicios).*
La literatura latinoamericana existente sobre el tema

es tan copiosa como deficiente. Su deficiencia consiste

en que predominan en ella los tratados ideoldgicos y se

carece, en cambio, de estudios concienzudos y detallados

de la realidad. Tal estado de cosas, caracteristico del sub-

1 La situacién actual al respecto fue tratada de manera preliminar

en los dos recientes trabajos del autor: “La inversién privada norte-

americana y el desarrollo de Mesoamérica”, Comercio Exterior, Mé-

xico, Vol. XIX, No. 8, agosto de 1968, y “El endeudamiento publico

externo y los cambios sectoriales en la inversién privada extranjera

en América Latina” (ponencia presentadaa la Segunda Asamblea del

CLACSO, Lima, octubre de 1968) que aparecié en Helio Jaguaribe,

Aldo Ferrer, Miguel S. Wionczek y Theotonio dos Santos, La depen-

dencia politico-econdmica en América Latina, Siglo XXI Editores,

México, 1969, 



  

desarrollo de las ciencias sociales en América Latina,
contrasta con la situacién reinante en otras partes del
mundo (Canada, Australia, India, etc.), en las que el
capital extranjero sigue siendo objeto de rigurosos estu-
dios cientificos con el doble objetivo de conocer mejor
su modus operandi y su impacto econdmico y establecer
bases racionales para las politicas nacionales correspon-
dientes.

Frente a la literatura latinoamericana, que propaga
una serie de postulados sobre la inversidn extranjera y
su impacto catastrofico sobre la regién, aparece la no
menos amplia literatura apologética que ha sido elabo-
rada en los paises exportadores de capital.? Esta intenta
difundir la imagen opuesta, insistiendo en la bondad in-
trinseca de cualquier acto de inversién extranjera en el
area. Asi, nos hallamos constantemente con una situacién
en la cual la imagen “del tiburén y las sardinas” se en-
frenta a la de la “armonia absoluta” entre los intereses
econémicos y politicos de las sociedades subdesarrolladas
y las avanzadas, representadas estas ultimas en la regién
por las grandes corporaciones transnacionales. Mientras
que la primera escuela de pensamiento considera que
sus tesis son tan obvias que no necesitan apoyarse en la
investigacién cientifica, la segunda, por razones muy su-
yas, suprime en la mayoria de los casos cualquier eviden-
cia que pudiera poner en tela de juicio esa supuesta
armonfa de intereses entre los que controlan recursos fi-
nancieros y tecnologias modernas y los paises que reciben
estos factores de produccién de origen externo.
En tanto la imagen del tiburén y las sardinas constitu-

ye una caricatura, no es factible tampoco en las condi-
ciones que caracterizan el funcionamiento de la economia
mundial y las relaciones internacionales de poder presen-
tes, aceptar la tesis opuesta de que los objetivos politico-
econémicos de los paises débiles —naciones en desarro-
Ilo— coinciden con los objetivos de las grandes
corporaciones transnacionales, Consiguientemente, aumen-

2 El ultimo ejemplo de tal literatura es el estudio publicado por
la UNCTADy preparado por el ex-secretario general de la OCED,

Dirk U, Stikker, La funcidén de la empresa privada en materia de
inversiones y de promocidn de las exportaciones en los paises en des-
arrollo, Naciones Unidas, Nueva York, 1968.
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ta en América Latina y en otras regiones en desarrollo
el niimero de conflictos abiertos o potenciales entre
las dos partes interesadas.* Estos conflictos politico-eco-
némicos alimentan en las sociedades en desarrollo la
imagen del tiburén y las sardinas. A su vez, rompiendo
la imagen opuesta de la armonia de los intereses, fo-
mentan en los paises exportadores de capitales privados
las practicas tendientes a la maximizacién de las ga-
nancias a corto plazo, so pretexto de que falta clima
propicio para los inversionistas extranjeros. En el plano
de las relaciones internacionales a nivel gubernamental,
la persistencia de conflictos se traduce en la reiteracién
de algunos de los paises exportadores de capital de que
las garantias para el capital extranjero —se insiste— debe-
rian revestir la forma de arreglos juridicos bilaterales o
multinacionales. El patente fracaso de tales arreglos indi-
ca que los conflictos distan de ser de orden juridico y
que la busqueda del mitico “buen clima” para la inver-
sién extranjera no representa una solucién adecuada para
los paises receptores de capital privado de origen ex-
terno.

Unaparte muy considerable de la literatura latinoame-
ricana sobre la inversién extranjera se basa en el supues-
to de que el grado de nocividad econémica y politica de
esta inversién es tal, que en su eliminacién de la regién
radica la tinica manera de acabar con conflictos y liberar
a América Latina de su dependencia. Sin embargo, aunque
en teorfa parezca defendible, esta posicién —una vez con-
frontada con la realidad hemisférica y con la situacién poli-
tico-econémica internacional— carece por completo de
realismo. Aun suponiendo el éxito de una serie de refor-

% Sobre la complejidad de estos conflictos, véase, entre otros, Paul
Rosenstein-Rodan, “Las inversiones multinacionales en el marco de
la integracién de América Latina” en BID, Las inversiones multina-
cionates en el desarrollo y la integracién de América Latina, Washing-
ton, 1968; Raymond Vernon (Ed.), How Latin America Views the
U. S. Investor, Frederick A. Praeger, Nueva York, 1966; Michael
Brower, “La funcién de la inyersién extranjera en el desarrollo de
América Latina y el Caribe”, Comercio Exterior, (México) agosto
de 1968; Richard Goodwin, “El conflicto con la IPC: Carta de Pe-
ri", Comercio Exterior, julio de 1969; y Miguel S. Wionczek,
Lateinamerika und das austindische Kapital, Institut fiir Iberoame-
rika-Kunde, Hamburgo, 1969.

     



   

  
  

mas estructurales tan necesitadas en la regién y el creci-
miento rapido de la capacidad de importacién de la
misma en el préximo decenio, América Latina tendra
que seguir importando durante mucho tiempo capitales
y tecnologia. Para bien o para mal, ambos elementos
estan controlados en parte por las grandes corporaciones
transnacionales. Esta realidad es incluso reconocida por
los paises socialistas, los cuales en los ultimos tiempos
han ido ampliando considerablemente sus relaciones con
dichas corporaciones, como lo prueba el hecho de que
se hayan establecido empresas mixtas con participacién
de capital extranjero privado en algunas partes de Euro-
pa Oriental. El propésito principal de estos arreglos con-
siste en acelerar la absorcién de tecnologias modernas
disponibles exclusivamente en los paises industriales ca-
pitalistas. Si se tiene en cuenta que el nivel tecnoldgico
de los paises socialistas es sumamente alto en compara-
cién con la pobreza tecnoldgica de América Latina, tal
manera de proceder de los paises socialistas pone de re-
lieve el caracter superficial de los llamamientos extre-
mistas en pro de la liberacién de América Latina de la
inversién extranjera y favorable a la elaboracién de tec-
nologias exclusivamente latinoamericanas. Aunque al-
guien podria decir que los paises socialistas por su auto-
nomia politica respecto al sistema capitalista, pueden
tener relacién con éste sin el peligro de ser dominados,
el grado de dependencia de América Latina se debe en
gran parte a la actuacién de sus élites de poder frente a
las grandes corporaciones extranjeras y no tan sdlo a las
exigencias de estas ultimas.

El establecimiento de algin modus vivendi entre los
objetivos politico-econémicos de América Latina, supo-
niendo que éstos consistan —de acuerdo con la retérica
oficial latinoamericana— en la consecucién del crecimien-
to econémico y de un cierto grado de autonomia econd-
mico-politica respecto a los intereses de las fuentes pri-
vadas de capitales y tecnologia extranjeros, hace necesario
realizar estudios rigurosos de los patrones de comporta-
miento de la inversién extranjera ya existente en América
Latina, y, especificamente, de su papel en cuanto a la
transferencia de tecnologia, a su participacién en la mo-
vilizacién de los recursos internos ociosos para fines pro-
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ductivos y a sus consecuencias sobre Ja balanza de pagos.

Hasta la fecha se ha estado estudiando en varios paises

casi exclusivamente uno de tantos aspectos de la inver-

sion extranjera —el problema de su servicio en divisas—

olvidando queel impacto de las mismas sobre la balanza

de pagos es multiplet No sélo depende del nivel de las

utilidades declaradas o de la magnitud de las remesas,

sino del efecto de cada acto inversionista sobre las im-

portaciones, las exportaciones, la sustitucién de importa-

ciones, los ingresos fiscales del pais receptor, etc. Estos

efectos pueden ser tanto positivos como negativos. El con-

cepto de la descapitalizacién del pafs receptor de la

inversién extranjera, medida en términos de los ingresos

© egresos netos de divisas procedentes del acto de la in-

versién y de los servicios sobre ella, puede ser muy atrac-

tivo en términos politicos pero es claramente anticienti-

fico por ser burdo y superficial. Se origind, sin duda, en

las experiencias histéricas de América Latina cuando la

inversién extranjera asumia la forma de enclaves dedica-

dos a la explotacién de los recursos naturales para fines

de exportacién, sin que estos enclaves tuvieran efecto

alguno sobre el resto de la economia de los paises re-

ceptores. 3

Segiin el Directorio de Centros Latinoamericanos de

Investigacién en Ciencias Sociales, publicado por el

CLAGSO en 1968, se han desarrollado, o estan desarro-

lldndose en toda la regién, sdlo cuatro estudios indepen-

dientes relacionados de una manera u otra con la inver-

sién extranjera: en Argentina, los proyectos titulados

“Capital privado externo, progreso técnico y crecimiento

industrial. Una comparacién internacional”, y “El capi-

tal externo y el desarrollo a largo plazo”; en Chile, “El

nuevo cardcter de dependencia: gran empresa y capital

extranjero”; y en Venezuela, “Relaciones econdémicas

exteriores como determinantes del uso y la formacién de

4 La excepcién a esta regla general la representan los estudios

emprendidos en la regién andina con anterioridad a la elaboracién

de un régimen comtin al tratamiento del capital y tecnologia extran-

jeros en el Mercado Comtin Andino que entré en vigor a mediados

de 1971. Véase el Capitulo 3 de este libro.
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recursos y factores de la produccién en Venezuela”.® Ade-
mas, no obstante la importancia del tema, cabe sefialar
que los centros de investigacién internacionales, especia-
lizados en problemas de la regién, no le han dedicadola
atencién que merece. La CEPAL apenas ha publicado
dos estudios: uno a mediados del decenio pasado, El capi-
tal extranjero en América Latina, y otro en 1965, El fi-
nanciamiento externo de América Latina. Hasta hace
poco, la OEA ha venido eludiendo el problema por sus
implicaciones politicas; la ultima investigacién del De-
partamento de Comercio de Estados Unidos, U. S. Invest-
ment in Latin American Economy data de 1957 (si no se
toman en cuenta los breves articulos descriptivos que
aparecen en Survey of Current Business en ocasién de las
presentaciones anuales de la balanza de pagos norte-
americana).®
La escasez de estudios cuantitativos y analfticos frente

a la superabundancia de tratados ideoldgicos es facil de
explicar. El desinterés en el tema por parte de las agen-
cias gubernamentales de los paises exportadores de ca-
pital a América Latina refleja la posicién de sus respec-
tivos sectores privados que consideran que los gobiernos
no deberian inmiscuirse en cuestiones que noles corres-
ponden.” Se estima que las transacciones financieras in-
ternacionales privadas de cualquier indole pertenecen al
ambito de asuntos “delicados” y que su anilisis podria

5 Esta breve lista no incluye los estudios sobre la inversién ex-
tranjera que en forma reservada emprenden las entidades guberna-
mentales o los estudios generales de las perspectivas de crecimiento
que marginalmente pueden tocar ciertos aspectos de la inversién
extranjera.

6 La OEA haelaborado para la reunién del CIES (celebrada en
Puerto Espafia, julio de 1969) un estudio sobre la inversién extran-
jera en América Latina que al hacer notar los crecientes conflictos
entre ésta y los paises receptores, ofrece una serie de recomendaciones
bastante heterodoxas como, por ejemplo, la abstencién del capital
extranjero de la adquisicién de las empresas latinoamericanas exis-
tentes y de los intentos de dominacién de los sistemas bancarios
nacionales. Para detalles véase OEA, La inversién privada extranjera
en el desarrollo latinoamericano, OEA/Ser.H/X.14, CIES/1871, Puerto
Espafia, Trinidad, junio de 1969.

7 Segtin esta escuela de pensamiento, el papel de los gobiernos
deberia limitarse al fomento del “buen clima juridico” mediante
convenios bilaterales, con la garantia de quelos negocios originados en
los programas de ayuda oficial pasen a manos de las empresas pri-
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—se supone— proporcionar armas a los enemigos de la in-

versién extranjera en los paises receptores. Es interesante

comprobar que el ambiente de secreto que, hasta cierto

punto, rodea a las actividades de las grandes corporacio-

nes transnacionales en el exterior, contrasta con las acti-

tudes bastante abiertas que se observan en el pais de origen.

Dicho sea de paso, esa diferencia de conducta podria

ser tema fascinante de estudio para un cientifico politico

y social. Probablemente guarde relacién con la manera

de proceder de los gobiernos latinoamericanos hacia su

propio sector privado al que se permite toda clase de

abusos y se le deja actuar en secreto, forma ya abando-

nada en los paises capitalistas avanzados, en nombre de

la necesidad de fomentar el crecimiento econdmico a co-

mo dé lugar.
Las inhibiciones a que han de hacer frente los orga-

nismos internacionales son de indole semejante, ya que

cualquier investigacién sobre la inversién privada a nivel

nacional y regional es considerada como politicamente

controvertida. Sélo cuando se trata de estudios globales

—sobre las tendencias de las grandes corrientes agrega-

das— desaparecen estas dificultades, como lo demuestran

los estudios periddicos sobre las corrientes internacionales

de recursos financieros (incluyendo la inversién extran-

jera directa), publicados por la Secretaria de las Naciones

Unidas y la OCED.

Tanto los gobiernos latinoamericanos como Jos centros

de estudio independientes del sector oficial, insisten en

que es casi imposible emprender investigaciones sobre la

inversién extranjera debido a la ausencia de datos. De

hecho, tales dificultades no existen. Son mas bien fruto

de la imaginacién de los politicos y de un gran sector

de cientificos sociales latinoamericanos. El politico lati-

noamericano, por regla general, quiere usar el tema de

la inversién externa para impresionar y manejar a la

opinién ptiblica, pero tiene muy pocointerés en estudiar

dicha cuestién en detalle. Por otro lado, desafortunada-

mente, las ciencias sociales en la regién, con algunas: 2f

cada vez en mayor nimero— honrosas excepciones, viven

- i ici dovadas del pais “donante”, y el apoyo incondicional de éstas cuan

por su cia politica se encuentren involucradas en los conflictos

con los paises receptores del capital extranjero.
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todavia en el siglo xix cuando una mala pero vistosa
teorfa, preferentemente apoyada en argumentacién histé-
rico-filoséfica, ofrecia a su autor mayor prestigio intelec-
tual y categorfa social que una detallada y concienzuda
investigacién de los fenémenos reales.

E] autor de este libro ha emprendido recientemente
una investigacién sobre uno de los aspectos de la inver-
sién extranjera en América Latina que, al parecer, afron-
taba dificultades infranqueables, en vista de la escasez de
datos. Se trata de un estudio preliminar sobre la banca
extranjera en la regién, sector supuéstamente enyuelto en

~ los espesos velos del secreto por la confidencialidad de
las operaciones de cualquier banquero. Sin embargo, los
primeros intentos para recopilar los datos han permitido
descubrir un volumen de informacién de todas clases, y
en tal cuantia, que ya parece factible reconstruir y apre-
ciar no solamentela posicién relativa de la banca extran-
jera en cada pais del drea, sino también la posicién de
las distintas cadenas bancarias extranjeras en la regién
en su conjunto, en lo que se refiere a su capital, sus
principales renglones de activos y pasivos, sus ganancias,
Sus operaciones preferentes, etc. Si se dispusiera de los
recursos necesarios, podrian incluso desglosarse por pafses
y actividades los balances consolidados de las casas ma-
trices de la mayorfa de los bancos extranjeros que operan
en América Latina, con lo que se podria dar respuesta a
una serie de preguntas sobre la aportacién neta real, en
caso de que existiera, de la banca extranjera al acervo
de recursos financieros no inflacionarios disponibles para
el desarrollo de la regién.
Cualquier investigacién de la inversién extranjera en

América Latina emprendida a nivel nacional tendria que
iniciarse con la elaboracién de un “mapa” en el que
figurase la participacién del capital extranjero privado
(directo y de cartera) en los distintos sectores de la eco-
nomia estudiada. La ausencia de censos oficiales en este
campo que incluyeran la identificacién de las empresas,
su capital inicial, sus estados financieros, sus principales
productos, etc., parece desalentar a los investigadores po-
tenciales. Empero, la elaboracién de tales “mapas” es fac-
tible con base en las fuentes secundarias de que puede
disponerse con relativa facilidad y que comprenden;:
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a) informes anuales de las casas matrices de las gran-
des compaiifas transnacionales que operan en América
Latina (el numero total de éstas no excede de 300 y en
varios paises mayores de la regién es, a lo sumo, de 200);

b) revistas de negocios, norteamericanas y europeas,
que registran cuidadosamente nuevos proyectos de inver-
sién o planes de expansién de las empresas extranjeras
existentes (las publicaciones especializadas de McGraw-
Hill, Business International, Fortune, Petroleum News

[Londres], Sulphur [Londres], etcétera). ,
¢) registros nacionales de las empresas de propiedad

extranjera (establecidos desde hace algtin tiempo en dis-
tintos paises como Colombia, Chile y varias reptiblicas
centroamericanas con el fin de controlar las remesas de
utilidades); :

d) directorios internacionales de la banca, la mineria,
la industria manufacturera, etcétera;

e) literatura general sobre la inversién extranjera en
América Latina y los case-studies que aparecen con fre-
cuencia en Estados Unidos en forma de tesis doctorales;
estudios auspiciados, por ejemplo, por la National Plan-
ning Association (la serie United States Business Perfor-
mance Abroad), y articulos en las revistas académicas.

f) estudios sobre el comportamiento de las empresas
transnacionales, emprendidos en EE. UU.y particularmente
en la Graduate School of Business Administration de la
Universidad de Harvard, bajo la direccién del Profesor
Raymond Vernon.®

Una vez elaborados estos “mapas” preliminares, basa-
dos en la informacion indirecta, seria relativamente facil
depurarlos mediante la investigacién directa, incluyendo
entrevistas con las empresas representativas de cada sec-
tor, tanto extranjeras como de propiedad nacional. Sus-
cita un comentario mds bien triste sobre el estado delos
estudios relativos a la inversién extranjera en la regién,
el hecho de que muchos de ellos se hacen por personas
cuyos conocimientos de los problemasSe tecno-

8 Véase, para detalles, Raymond Vernon, “Multinational Enter-

prise and = Nation State: Project Report from the Harvard
Business School”, Journal of Common Market Studies (Oxford), Vol.
VIII, No. 2., diciembre de 1969.
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légicos y de produccién —a nivel de empresa nacional o
extranjera— son sumamente escasos, segiin lo evidencia
el fruto de estas investigaciones. No puede decirse lo
mismo de los estudios sobre la inversién extranjera he-
chos en Australia, India o Canada, en los que por regla
general no sdlo participan economistas dedicados al exa-
men de temas generales sino expertos en economia indus-
trial, ingenieros y especialistas en tecnologia. En estos
ultimos destaca como método de investigacién la encuesta
directa basada en un muestreo cientificamente disefiado.
Sin embargo, cabe destacar que, en los paises menciona-
dos, los gobiernos no sdélo tuvieron la iniciativa de tales

estudios sino que cooperaron en la elaboracién de los
mismos, proporcionando a los grupos de trabajo los datos
pertinentes que posefan.

El problema que presentan las investigaciones de esta
indole no es, como erréneamente se cree en nuestra parte
del mundo, un problema de escasez de datos y actitudes
completamente herméticas en el seno de los sectores ob-
jeto de cada estudio. Es mas bien un problema de saber
cémo plantear las cuestiones pertinentes y conectarlas
con los objetivos de una investigacién. La importancia
de elaborar un “mapa” o un censo preliminar de la
inversién extranjera antes de iniciar la investigacién di-
recta, obedece al hecho de que las preguntas surgen sdlo
durante las investigaciones preliminares. Independiente-
mente de la amplitud de sus objetivos, las experiencias
de estudios semejantes emprendidos recientemente en
otros paises (Australia y Canada) revelan que cualquier
estudio debera cubrir los siguientes puntos:

a) valor global de la inversién extranjera en los sec-
tores principales de la economia;

6) capitalizacion inicial de las empresas extranjeras y su
fuente;

¢) cambios relativos en Ja participacién del capital ex-
tranjero en distintos sectores en un periodo determinado,
no inferior a 10 afios;

d) tamafio y antigiiedad de las empresas controladas
por el capital extranjero;

e) costos comparativos de produccién en las empresas
extranjeras y en las nacionales;
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f) fuentes de financiamiento posterior al establecimien-
to de las empresas;

g) estado de pérdidas y ganancias para afios escogidos
de antemano;

h) naturaleza de las relaciones no financieras con las
casas matrices (control operativo, politicas de personal,
abastecimiento de distintos insumos, caracteristicas de la
transferencia de tecnologia, etcétera);

i) importaciones y exportaciones de las empresas ex-
tranjeras;

j) cambios en el volumen de empleo;
k) practicas respecto al destino final de las utilidades;
1) actitudes y politicas respecto a la participacién del

capital nacional.

Considerando que los estudios sobre las modalidades
de la tecnologia, incorporada en la inversién extranjera
privada, son de tal importancia como la investigacién

sobre el comportamiento del capital extranjero misma,

seria imperativo ocuparse también de los siguientes te-

mas adicionales:

a) precios de los productos intermedios y materias pri-

mas importados por las empresas extranjeras, y particu-

larmente por las subsidiarias de las grandes corporacio-

nes transnacionales establecidas en los distintos paises de

la regién;
b) condiciones contractuales de la transferencia de tec-

nologia desde el exterior, incluyendo las practicas restric-

tivas respecto al uso de tecnologia, impuestas a sus com-
pradores (empresas extranjeras y nacionales) por las
fuentes extranjeras del know-how técnico;

c) analisis de los resultados financieros de las transac-

ciones tecnolégicas para el vendedor y el comprador (con

énfasis especial sobre la compraventa de tecnologia entre

las casas matrices y sus subsidiarias latinoamericanas);

d) aspectos econdmicos y legales del sistema interna-

cional de las patentes y de la legislacién sobre la propie-

dad industrial (patentes, marcas comerciales, etc) en dis-

tintos pafses de la regién;
e) estudios sobre los aspectos de la transferencia de la

tecnologia, tales como el grado de adaptacién de ésta ul- 



 

tima a la proporcién de factores en el pais recipiente, el
tamafio del mercado, las preferencias del consumidor, etc.

f) investigaciones de tipo econdémico y legal de los sis-
temas fiscales que afectan las empresas transnacionales.®

A primera vista, puede parecer dificil conseguir toda
esta montafia de datos cuantitativos, en gran parte, de-
bido al supuesto ambiente de secreto que predomina en
las empresas de propiedad extranjera. Sin embargo, hay
indicios de que los obstaculos pueden ser vencidos, de-
pendiendo los resultados en gran parte de la competencia
profesional de los investigadores. En Canada el profesor
A. E. Safarian, autor del estudio Foreign Ownership of
Canadian Industry (Toronto, 1966) distribuyé entre las
empresas extranjeras radicadas en su pais unos 1 600 cues-
tionarios que contenian alrededor de 50 preguntas deta-
lladas y recibi6 més de 300 respuestas, Al argumento de
que algunas de las respuestas fueron falseadas, Safarian
dio una respuesta basada en el sentido comun: tratandose
de una encuesta en la que se guardaba el anonimato
—dijo— hubiera sido mdsfacil arrojar el cuestionario al
bote de la basura que tratar de engafiar al investigador.
En una reciente encuesta, auspiciada por la OCED, so-
bre la actitud de los empresarios mexicanos frente al
cambio tecnolégico, entre otros temas, se recibieron tam-
bién un 20% de respuestas a los amplios y detallados
cuestionarios, lo que pone de manifiesto que en Améri-
ca Latina se subestima por lo general la falta de coope-
racién por parte de los empresarios hacia las encuestas
cientificas.”
En lo referente a la metodologia de los estudios pro-

puestos podrian usarse como punto de partida las si-

® La necesidad de estas investigaciones fue demostrada en varios
trabajos pioneros, elaborados por el Gobierno de Colombia y las auto-
ridades del Mercado Comtin Andino por un experto en estas ma-
terias, internacionalmente conocido, Constantino Vaitsos, en la
actualidad asesor de la Junta del Acuerdo de Cartagena con sede
en Lima, Perti. La visién preliminar de los problemas inyolucrados
se encuentra en Edith Penrose, The Economics of the International

Patent System, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1952.
10 Flavia Derossi, The Mexican Entrepreneur, OCED Development

Center, Paris, diciembre de 1970.
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guientes investigaciones emprendidas en los afios recien-

le América Latina; ih

Dine John, American wsata in British Manu-

ing Industry, Londres, . -

eecentealthof Australia, Report of the Committee

of Economic Inquiry (Vernon Report), Canberra, 1965,

; Een, A. E., Foreign Ownership of Canadian Indus-

ttawa, 1966. ; :

Eyatkive,” Melville, H. (Director), Foreign Ownership

and the Structure of Canadian Industry, Ottawa, 1968.

Aunque pudo haber sido mas légico formular el obje-

tivo de las investigaciones de la inversién extranjera en

América Latina en la primera parte de este breve apén-

dice, las observaciones iniciales han marcado indirecta-

mente su rumbo. Se sabe tan poco sobre el tema aA

primer objetivo deberia estribar en medir, a— le

tiempo, el aporte cuantitativo y cualitativo de la ee

sin y la tecnologia extranjeras en nuestras economias,

no en términos globales sino por sectores. Solo de esta

manera se podran llegar a apreciar lasagp=

nomicas y politicas de dicha inversion en el desarrollo :

los distintos paises de la region. Hasta ahora= pri-

sioneros de juicios intuitivos, basados en una mezcia muy

rara de consideraciones politicas, morales y poe

El propésito de este capitulo consiste en hacer ver ¢

cardcter infructuoso de las lamentaciones ideolégicas que

se lanzan sobre la dependencia de América Latina y de-

mostrar que es factible emprender estudios cientificos en

relacién con esta materia aprovechando las metodologias

elaboradas en otras partes del mundo. La dependencia =

una de tantas facetas del subdesarrollo general de Am -

rica Latina y para salir de él es menester, ante todo, ric

tigar la realidad, en vez de propagar imagenes retoric

de escaso valor operativo.
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