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INTRODUCCIÓN GENERAL

Este libro es el resultado de un convenio de cooperación entre 
la Universidad Veracruzana y la Universidad de La Habana, 
Cuba. En dicho convenio se definió el tema de las inversiones 
extranjeras y el desarrollo económico como uno de los puntos 
seleccionados a investigar. El trabajo se llevó a cabo con la 
participación, por una parte, de Omar Everleny, director del 
Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universi-
dad de La Habana y, por otra parte, de Samuel Lichtensztejn 
como coordinador del Programa de Estudios sobre Integración 
Regional y Desarrollo de América-Europa (Pidae) de la Uni-
versidad Veracruzana. A efectos de ampliar el campo de estu-
dio de este tema se invitó a colaborar a Albert Puig, profesor 
de economía de la Universidad Oberta de Cataluña.

inversión extranjera en Países emergentes y en tran-
sición, consta de trabajos históricos, teóricos y de análisis de 
experiencias recientes en materia de inversiones extranjeras 
directas en países como México, Cuba, Eslovenia, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, China y Vietnam.

En términos históricos, en el primer apartado se analizan 
antecedentes sobre el tratamiento de la inversión extranjera 
en países latinoamericanos, en el periodo de 1955 a 1975. En 
esos años, en la mayor parte de la región se distinguieron dos 
grandes momentos: el primero entre 1955 y 1968, cuando se 
aplicaron políticas con pocos requisitos o políticas cuasilibera-
les respecto del capital extranjero en la actividad productiva. 
Una segunda fase se inicia a finales de la década de 1960 y 
transcurre hasta mediados de los años 70, en la cual se adop-
tan políticas de regulación “reactivas” de distinta intensidad 
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en varios países latinoamericanos, cuyo fin es procurar ciertos 
objetivos nacionales ante los fenómenos de concentración y 
salida de recursos originada por las empresas transnacionales. 
En un extremo figuran los casos de Chile bajo el gobierno de 
Salvador Allende y de Perú en la administración de Velasco 
Alvarado; ambos casos se caracterizan por políticas de estati-
zación y negociación agresiva ante el capital extranjero, sobre 
todo de origen estadounidense. Otras experiencias reactivas 
aunque menos radicales suceden en esos años en Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Jamaica, Panamá y México.

El segundo apartado aborda la importancia de la inversión 
extranjera directa en la era de la globalización. Luego de brin-
dar elementos estadísticos sobre la importancia y la evolución 
de las empresas transnacionales en la economía internacional, 
el análisis procura una aproximación teórica a los factores 
que determinan la atracción de los capitales extranjeros a la 
actividad productiva de los países receptores. Se destacan dos 
grandes ventajas que pueden atraer a las inversiones extran-
jeras: las factoriales y las estructurales. Las primeras como 
resultado de recursos naturales abundantes y el bajo costo de 
determinados factores de producción. Las ventajas estructura-
les son las que emanan de la existencia de un tejido industrial 
denso y avanzado que contribuye a la innovación y a la mejora 
del desempeño industrial del país receptor. 

El tipo de inserción de la inversión extranjera directa en 
un país responde a una lógica de explotación cuando trata 
fundamentalmente de aprovechar las ventajas factoriales. Sus 
efectos son reducidos, sus relaciones con el entorno local son 
poco numerosas y su permanencia es inestable. En cambio, si 
esa inserción responde a una lógica de creación de recursos 
cuando se trata de aprovechar las ventajas estructurales, las 
empresas extranjeras se benefician de su mayor capacidad 
innovadora, de flujos de información y de conocimientos adicio-
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nales, así como por establecer un amplio abanico de relaciones 
de cooperación con firmas locales y centros de investigación. 

Las empresas transnacionales que dan origen a las inver-
siones extranjeras directas combinan las dos lógicas antes men-
cionadas. En una “estrategia global” se busca dirigir la cartera 
de activos, humanos y físicos, bajo criterios organizativos de 
flexibilización en materia de dirección, producción, comercia-
lización, inversión y desarrollo ante situaciones cambiantes. 
Las actividades a desarrollar por las empresas transnacionales 
y su localización se juzgan por su contribución a la cadena de 
valor en su conjunto y con una visión de largo plazo. Las sedes 
sociales o matrices de las empresas transnacionales, su centro 
neurálgico, es determinante y en general su localización se 
mantiene en los países de origen, aprovechando las facilidades 
de comunicación y telecomunicación internacionales. Las sedes 
regionales, por su parte, juegan un papel de coordinación entre 
las casas matrices y las filiales. 

Los límites de la propiedad en la inversión extranjera 
directa son en la actualidad más dudosos que en el pasado. 
Ello es así porque existen acuerdos cooperativos o de red, 
como las relaciones contractuales con proveedores y clientes, 
así como el establecimiento de alianzas estratégicas con otras 
empresas transnacionales. Además de las vinculaciones que 
implican el intercambio de acciones, existen las vinculacio-
nes que no son accionarias, como la fabricación por contrato, 
la subcontratación de servicios, la agricultura por contrato, 
las franquicias, las licencias y los contratos de gestión, entre 
otras.

El tercer apartado analiza el marco normativo, así como la 
evolución cuantitativa y cualitativa de las inversiones extran-
jeras directas en México en el periodo de 1980 a 2011. En el 
marco normativo es notorio que México ha avanzado en un 
proceso progresivo y poco selectivo de apertura hacia las inver-
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siones extranjeras, ubicándose en un rango que se encuentra 
entre el nivel de pocas restricciones de los países de la ocde 
y un nivel relativamente alto de restricciones por parte de 
China. 

Respecto a la evolución cuantitativa, México tuvo etapas 
de alto crecimiento entre mediados de los años 90 del siglo 
pasado y el año 2008, impulsados por el ingreso al gatt y 
la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y Canadá. Sin embargo, a partir de 2009 y hasta 2012 
las inversiones externas directas en el país registraron un 
marcado retroceso en términos absolutos y respecto al PiB, 
que se puede atribuir a un bajo crecimiento económico y a los 
problemas de seguridad. Hay un claro predominio de las inver-
siones en las manufacturas y en los servicios (en especial los 
comerciales y los financieros). En su mayoría, las inversiones 
externas provenían de empresas estadounidenses, aunque 
luego de la crisis financiera de 2007, su gravitación ha descen-
dido a favor de países europeos y Canadá. Regionalmente las 
inversiones extranjeras se han concentrado en la zona centro y 
norte del país.

En lo que se refiere a los aspectos cualitativos de la pre-
sencia de las inversiones extranjeras directas en México, una 
primera aproximación consiste en su aporte tecnológico. En 
ese sentido, la mitad de esas inversiones, en promedio, se des-
tinaron a ramas industriales de alto nivel tecnológico (compu-
tadoras, equipos de audio, video y comunicaciones) y medio alto 
nivel tecnológico (industria automotriz y productos de la indus-
tria química). En esas ramas predominan las empresas maqui-
ladoras de exportación que prácticamente no utilizan insumos 
nacionales y tienen un muy bajo nivel de valor agregado.

La estructura de media y alta tecnología de las inversiones 
extranjeras en la manufactura en México es mejor que la del 
resto de América Latina, donde las inversiones extranjeras en 
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esos niveles apenas llega a representar una tercera parte del 
total de inversiones. En cambio, cuando en el análisis se incor-
poran las inversiones dirigidas a los servicios, los niveles tec-
nológicos altos y medios disminuyen en México hasta alcanzar 
un tercio del total, lo que es semejante al porcentaje de esos 
niveles para el total de las inversiones extranjeras en el resto 
de la región latinoamericana. Dentro de este panorama cabe 
destacar el casi nulo aporte de los proyectos de las empresas 
extranjeras en el país en materia de actividades de innovación 
y desarrollo. 

Por el tipo de inversiones extranjeras directas se observa 
una clara tendencia al aumento de la reinversión de utili-
dades, lo que coincide con lo ocurrido en el resto de América 
Latina. Si se estima el aporte neto de divisas que propor-
cionan las inversiones extranjeras (restando las remesas de 
utilidades de las empresas), la conclusión es que dicho aporte 
es muy bajo o mínimo. No obstante, la actividad exportadora 
de las maquiladoras en México es superavitaria en materia de 
divisas y amplia generadora de empleo, sobre todo en la región 
norte del país. 

Respecto al apartado que trata las inversiones extranjeras 
directas en los países de Europa Central, el trabajo se centra en 
la presencia de las empresas transnacionales en algunos países 
europeos del exbloque socialista. En general, estas empresas 
y sus inversiones se han orientado en su mayoría hacia las 
exportaciones en industrias de alta y media tecnología (elec-
trónica y automotriz, por ejemplo). En particular, países como 
República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría han optado 
por un modelo de inserción liberal de las inversiones extranjeras 
(bajo valor agregado y poca interacción con las firmas locales), 
entre otras razones porque las filiales extranjeras están fuer-
temente integradas en las redes productivas europeas y, a su 
vez, hay una ausencia de políticas industriales activas por parte 
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de esos países receptores. El caso de Eslovenia constituye una 
excepción, habiendo logrado, aunque relativamente, consolidar 
empresas locales con proyección regional. 

En el apartado final se abordan las inversiones extran-
jeras directas en economías asiáticas, en particular China y 
Vietnam, como experiencias valiosas y necesarias para Cuba. 
En el caso de China se analizan las cuatro etapas de apertura 
externa que comienzan en 1978 en las zonas costeras, para 
luego expandirse a sitios interiores de casi todas las regiones y 
que culmina con el ingreso del país a la Organización Mundial 
de Comercio. China ha alentado las inversiones extranjeras 
mediante el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, 
con énfasis en el desarrollo tecnológico, una política tributaria 
de rebajas de impuestos según el periodo de duración y los 
sectores de la inversión, así como una política salarial que per-
mite la libre contratación.

El monto de inversiones extranjeras directas en China 
actualmente sobrepasa los 100 mil millones de dólares anua-
les. En su mayoría esas inversiones provienen de empresas 
extranjeras, en particular de Hong Kong (67%), mientras las de 
Estados Unidos figuran con sólo 4%. Los sectores de actividad 
de esas inversiones extranjeras se concentran mayoritariamente 
en la manufactura (51%) y el sector inmobiliario (19%), y su 
contribución en materia de exportaciones se ha elevado en los 
últimos años representando ya 55% del total. Pese al alto cre-
cimiento de China en los últimos años aún subsisten problemas 
estructurales en su proceso de desarrollo, como desigualdad 
entre las distintas regiones, distribución del ingreso, problemas 
ambientales y, ocasionalmente, brotes inflacionarios.

En el caso de Vietnam, el país ha realizado grandes refor-
mas tendientes a establecer una economía de mercado con 
orientación socialista. Para estos efectos se disolvieron las 
granjas colectivas y promovieron las granjas familiares; se 
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liberalizaron los precios de los productos, el comercio y las 
inversiones; se eliminó el monopolio estatal sobre el comercio 
exterior y se adoptaron medidas de disciplina financiera, cam-
biaria y fiscal. 

Las principales inversiones externas en Vietnam provie-
nen de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón y Malasia. 
Entre las formas organizativas novedosas resaltan los contra-
tos de construcción de infraestructura, cuyas obras se transfie-
ren al Estado luego de determinado periodo. No obstante, como 
en China la inversión extranjera directa constituye la forma 
predominante, las facilidades e incentivos que se otorgan a esa 
inversión dependen del área de inversión, del capital aportado, 
de su duración y de su aporte en exportaciones. 

Por su parte, en Cuba, el Congreso del Partido Comunista 
en abril de 2011 aprobó ciertos lineamientos para el ingreso de 
inversiones extranjeras directas, estableciendo métodos geren-
ciales, diversificación y ampliación de los mercados de exporta-
ción y sustitución de importaciones, aporte de financiamiento 
a mediano y largo plazo, así como a la fuente de empleo. En 
ese contexto se han promovido Zonas Especiales de Desarro-
llo (como en China), fijando criterios para la repatriación de 
dividendos y rebaja de impuestos según el tipo de inversiones, 
monto y actividad. 

Las formas organizativas más importantes adoptadas para 
las inversiones extranjeras son las asociaciones económicas 
internacionales y los contratos de administración hotelera. Las 
primeras tuvieron su auge entre los años 2000 y 2002 para 
luego decaer por razones de incumplimiento del objeto social 
aprobado, pérdidas registradas y no honrar las cifras de expor-
tación acordadas.

Las principales inversiones extranjeras provienen en pri-
mer lugar de España, seguida por países como Italia, Canadá, 
Francia y Venezuela. En su mayoría dichas inversiones están 
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vinculadas al turismo, al petróleo y a ciertos acuerdos agroali-
mentarios.

El análisis finaliza destacando aspectos necesarios a tener 
en cuenta en Cuba, a la luz de las experiencias china y viet-
namita. Se dice que estas experiencias fueron en su momento, 
igual que la cubana, economías subdesarrolladas orientadas 
al socialismo que no pudieron resolver sus problemas por una 
planificación centralizada, consecuentemente debieron reconsi-
derar el mercado y reorientar sus políticas. Entre estas políti-
cas se destacan las siguientes:

• Transformar la agricultura para incrementar la pro-
ducción y la productividad.

• Eliminar y transformar las empresas públicas inefi-
cientes.

• Reconocer el impacto positivo de las inversiones 
extranjeras en el crecimiento económico y las expor-
taciones, a fin de promover un tratamiento pragmático 
de las mismas con acceso directo al mercado interno.

• Establecer incentivos fiscales selectivos, incentivar 
reinversiones y su instalación en regiones remotas.

• Concebir las inversiones extranjeras como comple-
mento de las fuentes nacionales de financiamiento.

• Estimular las inversiones de cubanos del exterior, tal 
como China y Vietnam lo han hecho con compatriotas 
de ultramar.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
SOBRE EL TRATAMIENTO  

DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA  
EN AMÉRICA LATINA, PREVIOS  

A LOS PROCESOS DE LIBERALIZACIÓN  
(1955-1975)

samUel lichtensztejn teszler

La presencia activa de las inversiones extranjeras en los paí-
ses latinoamericanos no se dio de manera inmediata a los 
nuevos lineamientos que caracterizaron la economía mundial 
después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron varios los 
factores que retrasaron la adscripción del espacio latinoameri-
cano a la expansión de los capitales extranjeros de riesgo.

En primer lugar, las inversiones de las empresas esta-
dounidenses en el exterior (que habían pasado entre 1930 y 
1950 a ser mayoría en el total de las inversiones internacio-
nales), así como los planes de asistencia directa de ese país, 
privilegiaron a Canadá, Europa Occidental y Japón, esto por 
razones de índole económica, geopolítica y militar.

En segundo lugar, la acumulación de reservas en divisas 
heredadas durante el conflicto bélico mundial y las mejoras en 
el poder de compra de las exportaciones, facilitaron durante 
esos años el comienzo y la prolongación del proceso de susti-
tución de importaciones en los países latinoamericanos relati-
vamente más avanzados (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México y Uruguay), sin necesidad de tener el concurso de los 
capitales externos. 
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Finalmente, en países como Argentina, Brasil y México, 
pero también en Bolivia y Guatemala, surgieron reivindicacio-, surgieron reivindicacio-
nes y políticas imbuidas de fuerte nacionalismo que desafiaron 
al capital extranjero, especialmente al de origen estadouni-
dense. 

Hacia fines de la década de los años 50, el proceso indus-
trial de sustitución de importaciones comenzó a presentar 
obstáculos en su dinámica, mismos que afloraron bajo la forma 
de problemas de balanza de pagos e inflación. En esas circuns-
tancias fructificaron concepciones según las cuales el proceso 
de industrialización y la presencia de las inversiones extranje-
ras dejaron de considerarse antagónicos para ser vistos como 
complementarios y fueron tratados con escasas restricciones. 
Las políticas referidas a las inversiones extranjeras entraron 
en un ciclo que puede denominarse cuasiliberal, amparadas 
por la apertura externa y enmarcadas en las políticas de esta-
bilización propuestas en esa época por el Fondo Monetario 
Internacional.

La fase de las políticas cuasiliberales (1955-1968)

América Latina no fue el destinatario principal de las inver-
siones internacionales estadounidenses en la inmediata 
segunda postguerra mundial. Pese a que las inversiones a 
nivel mundial se habían multiplicado casi cinco veces al pasar 
de 11.8 a 54.8 miles de millones de dólares, entre los años 
1950 y 1966, la participación latinoamericana había bajado de 
39% a 20% en ese periodo. 

Ello no fue obstáculo para que en términos absolutos la 
inversión acumulada de ese origen en la región pasara de 4.6 
miles de millones de dólares en 1950 a 11.4 miles de millones 
de dólares en 1966. El principal destino de esas inversiones 
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fue el sector extractivo (petróleo y minería) con 57% en los 
años 50 y la manufactura con 77% en los años 60.1

Los países más asociados con la fase de expansión de las 
inversiones extranjeras en el campo manufacturero latinoame-
ricano, fueron aquellos de mayor poder económico (Argentina, 
Brasil y México) y en menor medida hubo una reacción posi-
tiva inducida por la integración centroamericana.

El caso de Argentina

Durante los años 60 los gobiernos que siguieron a la caída del 
peronismo trataron a la inversión extranjera de manera muy 
abierta, aunque condicionada a una previa aprobación oficial. 
Por oposición a las políticas gubernamentales anteriores no 
se plantearon límites a la repatriación de capitales ni al giro 
de ganancias. Las inversiones extranjeras quedaron incluidas 
en el régimen más favorable de fomento y defensa industrial, 
además se aprobó una ley de garantía para asegurar a los 
inversionistas contra los riesgos de inconvertibilidad cambia-
ria, incluso se crearon oportunidades de inversión en áreas 
que se encontraban monopolizadas por el Estado (petróleo y 
electricidad).2

Es importante subrayar que en el sector automotriz se 
estableció un régimen que garantizaba una estrecha relación de 
las importaciones requeridas por las inversiones extranjeras en 
sus planes de producción, con la condición de alcanzar un cierto 
grado de integración nacional en el curso de cinco años. Frente 
a los 20 millones de dólares ingresados anualmente, entre 1950 
y 1955, se pasó a cifras cercanas a los 500 millones anuales, 

1 Richard S. Newfarmer y Willard F. Mueller, 1975.
2 Juan Sourrouille, 1983.
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entre 1959 y 1962, de los cuales 70% correspondían a la indus-
tria y 20% a la exploración y explotación del petróleo. 

En la concepción desarrollista de Argentina, las inversio-
nes extranjeras venían a reforzar el proceso de sustitución de 
importaciones con ahorro externo, sin que importara su inciden-
cia en la balanza de pagos mientras se introdujera tecnología, 
se explotaran los recursos naturales, se hicieran inversiones en 
infraestructura y se apoyara la constitución de una industria 
pesada (acero, química, maquinaria y equipos). El carácter 
estratégico del proyecto industrializador garantizaba, desde el 
punto de vista de los intereses nacionales, el tratamiento casi 
liberal del capital extranjero. Se afirmaba que “…no hay sino 
una manera de neutralizar este poder [internacional] de los 
monopolios y de anular sus efectos negativos, aprovechando  
los aspectos positivos y oponerse a la estrategia del monopolio: 
la estrategia nacional…”.3

No obstante, las crecientes inversiones extranjeras estimula-
ron una presencia dominante de esas empresas en sectores clave 
de la estructura industrial.4 Su participación en la producción 
manufacturera argentina se elevó de 18.2% en 1955 a 24.7% en 
1962. Aunque las inversiones extranjeras cubrieron todo el espec-
tro industrial, no hubo actividades proyectadas a la exportación, 
sino que aquéllas se centraron en un mercado interno protegido 
por altas barreras arancelarias. La modalidad de implantación 
tecnológica fue repetitiva, basándose en patrones productivos ya 
desarrollados en el exterior que sólo se ajustaron por razones 
estrictamente impuestas por las escalas de producción.

Con motivo de la inestabilidad política y la emergencia de 
una dictadura militar, en 1966 se produjo una reducción del 

3 Rogelio Frigerio, 1968.
4 Juan Sourrouille, op. cit.
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ingreso de las inversiones directas en Argentina. En cambio, 
aprovechando las restricciones crediticias internas y las deva-
luaciones de la moneda nacional, se produjo una extraordinaria 
entrada de capitales financieros del exterior que se dirigieron a 
la compra de empresas nacionales, lo cual hizo que en 1969 el 
capital extranjero concentrara 27.6% de la producción industrial.

El caso de Brasil

A principios de la década de los años 50 se vivía un intenso pro-
ceso de sustitución de importaciones. En el Plan de Metas del 
gobierno de Juscelino Kubitschek de Oliveira se estableció una 
política dirigida a la construcción de una industria pesada y de 
infraestructura. Uno de los pilares de esta etapa de desarrollo 
brasileño fue el tratamiento, sumamente favorable, que se dio 
a la entrada de las inversiones extranjeras. En efecto, a partir 
de 1953 el gobierno de Brasil adoptó una política muy propicia 
para la incorporación del capital extranjero que contrastaba 
con la política seguida en años anteriores. “El tratamiento muy 
favorable a la entrada de capital extranjero hizo posible obtener 
los recursos externos necesarios al Plan de Metas”.5

Fueron varias las disposiciones y mecanismos que esti-
mularon las inversiones extranjeras en Brasil; entre los más 
importantes destacan: a) creación de un mercado cambiario 
libre para la entrada y salida de capitales, intereses y utili-
dades, aunque se limitaba la remesa de esos rendimientos a 
porcentajes no superiores a 8% y 10%, respectivamente; b) se 
permitió a los inversionistas extranjeros la importación de 
equipos y componentes para la industria automotora; c) se 
brindó asistencia financiera subsidiada por la banca pública 

5 Carlos Lessa, 1964.
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de desarrollo. Los flujos de inversión extranjera se dedicaron 
en gran parte a la producción manufacturera dirigida hacia el 
mercado interno, a tal punto que hacia 1960, 33.5% de la pro-
ducción industrial se originaba por las empresas extranjeras.

Entre 1960 y 1964 el gobierno brasileño rechazó las pro-
puestas del Fondo Monetario Internacional en materia de polí-
ticas de estabilización. En esos tiempos la inflación en Brasil 
–a falta de una reforma fiscal– constituía un mecanismo que 
favorecía la transferencia de excedentes entre sectores sin 
afectar al empresariado local ni a las finanzas estatales. “En 
Brasil no hubo conflicto entre las finalidades de la política pro-
teccionista e inflacionaria y los intereses de los sectores más 
dinámicos de la clase empresarial”.6

Cuando la capacidad de importación disminuyó y la estra-
tegia industrial lo hizo necesario, las inversiones extranjeras 
fueron atraídas bajo una política formalmente liberal, pro-
cediendo en muchos casos por mecanismos de negociación 
informal con una escala variable de estímulos y ventajas, pero 
protegiendo los intereses de la burguesía industrial local.

Con el golpe militar de 1964, Brasil se alineó finalmente 
en el marco de una política ortodoxa de estabilización, con 
una fuerte devaluación de su moneda y una contracción del 
crédito interno y del gasto público. Se modificó el tratamiento 
de las inversiones extranjeras en beneficio de las mismas; por 
ejemplo, se suspendieron los límites existentes a las remesas 
de utilidades, aunque se aprobaron impuestos a las que exce-
dieran 12% del capital y reinversiones. Además, se firmó un 
acuerdo que brindaba garantías especiales a los inversionis-
tas estadounidenses. Como ocurrió en esos mismos años en 
Argentina, la industria brasileña sufrió un agudo proceso de 

6 Idem.
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concentración productiva y una notoria desnacionalización en 
la propiedad empresarial, como lo demuestra el hecho de que 
hacia 1968 las empresas extranjeras dominaban ya 42% de los 
activos de la industria y 50% de las ventas de ese sector.

Entre 1964 y 1968 se produjo una mayor diversificación 
geográfica en el origen de las inversiones extranjeras en Brasil. 
Los activos acumulados de origen estadounidense ascendieron 
entonces a 36% del total, en tanto las inversiones europeas y 
japonesas se aproximaban a 45%, dominando actividades bási-
cas como la producción automotriz, de bienes de consumo dura-
deros, de productos químicos y de productos metálicos.

El caso de México

En el curso de la década de los años 60 México avanzó en un 
proceso de industrialización sustitutiva de importaciones con 
base en la dinámica de ciertas actividades dedicadas al mer-
cado interno, en particular de aquellas que integraban los 
complejos productivos de bienes de consumo duradero. Aunque 
la política económica en ese país continuó bajo orientaciones 
proteccionistas, esa etapa se caracterizó por una estrategia de  
crecimiento no inflacionario y una política abierta de tipo  
de cambio fijo, protegida por tasas de interés atractivas y 
libertad en materia de endeudamiento externo.7

Una política de tono liberal permitió que las inversiones 
extranjeras se extendieran a todo tipo de actividades, salvo 
las explícitamente reservadas al Estado o a empresarios loca-
les. Entre esas actividades reservadas figuraban la industria 
eléctrica, la industria petrolera y petroquímica, la minería, 
los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la propiedad de la 

7 Antonio Ortiz Mena, 1969.
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tierra y la actividad bancaria, salvo la concesión otorgada al 
Citibank y la posibilidad de los bancos extranjeros de abrir 
oficinas de representación. Las inversiones extranjeras en la 
industria automotriz estaban sujetas a una reglamentación 
que establecía el contenido nacional de su valor agregado, los 
compromisos de exportación y la necesidad de participación 
nacional para acogerse a los beneficios fiscales.

Para explicar la relativa inconsistencia entre un trata-
miento liberal hacia las inversiones extranjeras, por un lado, 
y las puntuales medidas de nacionalización y estatización de 
actividades básicas, por el otro, se esgrimen razones ideológicas 
y, en particular, la alta sensibilidad y conflictividad política 
que provocaban esas inversiones en México luego de la Revo-
lución Mexicana y la Expropiación Petrolera. En esa época, la 
vigencia y vigor del nacionalismo mexicano interponía límites y 
requisitos para coexistir con el capital extranjero.8 Esos límites 
y requisitos no obstaculizaron el poder creciente de las inversio-
nes extranjeras (80% de origen estadounidense) en la economía 
y, en especial, en la estructura industrial mexicana. 

Así, mientras en el transcurso de la década de los años 
50 el capital extranjero acumulado pasó de 566 millones a 
1,081 millones de dólares (60% de ese monto se dirigía a las 
manufacturas), en la década siguiente el capital extranjero 
acumulado se elevó a 2,820 millones de dólares (tres cuartas 
partes del mismo se concentraba en el sector manufacturero). 
A comienzos de los años 70, 35% de la producción industrial 
provenía de las empresas extranjeras hacia ramas como las 
del tabaco, equipos de transporte, productos de hule, productos 
químicos y maquinaria eléctrica y no eléctrica.9

8 Miguel S. Wionczek, 1967.
9 Richard S. Newfarmer y Willard F. Mueller, op. cit.

Inversión extranjera A.indd   22 24/09/13   11:48



23

A la par de la mayor presencia de las inversiones extranje-
ras en México, en esos años se observó un mayor grado de con-ó un mayor grado de con- un mayor grado de con-
centración que esas inversiones provocaban en los mercados en 
que participaban. Así lo demuestra el hecho de que mientras 
hasta 1956, 73% de las filiales norteamericanas radicadas en 
México respondían a nuevas instalaciones, para el año de 1967 
esa proporción bajó a 34%, lo que ponía al descubierto una ten-
dencia creciente de adquisición de empresas locales por parte 
de capitales externos.10

El caso centroamericano

En los albores de 1960 se formalizó la constitución del Mer-
cado Común Centroamericano (mcca), compuesto por Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, países 
con un grado de industrialización muy bajo. El mcca pretendía 
promover un proceso de industrialización, no por la vía de la 
sustitución de importaciones, sino a través de la integración 
y el comercio intrarregional. Esa industrialización tardía fue 
una respuesta al agotamiento del patrón de acumulación agrícola 
y al tipo de inversiones extranjeras que caracterizaban a los 
países centroamericanos. En efecto, las inversiones extranje-
ras (90% de las empresas estadounidenses) estaban ligadas 
a los enclaves bananeros o a los servicios públicos (comunica-
ción, ferrocarriles y energía).11

En ese contexto, una visión modernizante y promotora 
del capital extranjero empezó a manifestarse en torno a 
nuevas fuerzas sociales que participaban en el poder, como 
las vinculadas al comercio, las finanzas y a una incipiente 

10 Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, 1976.
11 Gert Rosenthal, 1980.
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manufactura, aunque sin desplazar a la aún férrea hegemonía 
oligárquico-militar.12

En la integración centroamericana, salvo algunos roces 
originados por la competencia con unas pocas actividades 
desarrolladas por capitalistas locales, la inversión extranjera 
pudo avanzar sin mayores condiciones o restricciones nacio-
nales. Esa política casi liberal no fue formalizada plenamente, 
los países centroamericanos se limitaron a reconocer la utili-
dad de las inversiones extranjeras desde que éstas se canaliza-éstas se canaliza-se canaliza-
ron a sectores productivos.

Con pocas excepciones –como la legislación bancaria y con-
troles cambiarios en El Salvador y Costa Rica, pequeño comer-
cio en El Salvador y Honduras, construcción de viviendas y 
transporte terrestre en Guatemala–, el capital extranjero tuvo 
los mismos privilegios y obligaciones que el de origen nacional 
en los cinco países centroamericanos. La única disposición 
que persiguió una cierta programación de las actividades de 
las empresas extranjeras fue el polémico y frustrado Régimen  
de Industrias de Integración, que vinculaba el otorgamiento de  
incentivos fiscales y de protección a la industria para esta-
blecerse en un país con ciertos compromisos de producción y 
precios, cuyo cumplimiento permitía a la empresa extranjera 
acceder a la totalidad de la demanda centroamericana.13

La apertura a las inversiones extranjeras fue más que 
suficiente para atraerlas de modo que su acumulación pasó 
de 388 a 755 millones de dólares, entre 1959 y 1969. En su 
mayoría esas inversiones eran estadounidenses, orientadas a 
la industria, en ramas como la alimentaria, agroindustrial, 
quimicofarmacéutica y otras de transformación ligera.14

12 Edelberto Torres Ribas, 1970.
13 Hernán Guerrero, 1974 y Constantino Vaitsos, 1974.
14 Donald Castillo Rivas, 1980.
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No obstante, la aplicación diferencial de las políticas impo-
sitivas, arancelarias y crediticias al capital extranjero por 
parte de los países centroamericanos, enturbió el proceso de 
integración centroamericano y motivó conflictos entre países y 
en su interior. Por ejemplo, en 1970 Nicaragua no gravaba las 
remesas por concepto de utilidades, regalías y asistencia téc-
nica de las empresas extranjeras, en tanto Honduras y Costa 
Rica lo hacían a niveles muy bajos y Guatemala aplicaba 
impuestos promedio de 10% y El Salvador de 30%.

La competencia en materia de incentivos fiscales fue otra 
fuente de conflictos entre los países. La posición de Nicaragua 
al respecto fue motivo de continuas tensiones, ya que ese país 
registraba un importante déficit en el mcca que lo llevó –con 
autorización de los otros países– a elevar los aranceles para 
las importaciones de terceros países y, en particular, para artícu-
los de carácter suntuario.

Finalmente, aprovechando su amplio acceso al crédito 
interno e internacional, así como la ausencia de normas en 
materia de asociación de capitales, las empresas extranjeras 
pudieron aumentar el grado de concentración en los activos 
industriales mediante una activa política de absorción de 
empresas locales.

La fase de las políticas reactivas (1968-1975)

El periodo que transcurrió entre finales de 1970 y la primera 
mitad de 1980 fue de lo más heterodoxo en cuanto a los linea-
mientos de la política económica en América Latina, en espe-
cial en lo referente a los modos de encarar el tratamiento de 
las inversiones extranjeras. El sucesivo surgimiento de regí-
menes, como los de Velasco Alvarado en Perú y Omar Torrijos 
en Panamá (1968), Juan José Torres en Bolivia (1970), Sal-
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vador Allende en Chile (1971), Rodríguez Lara en Ecuador 
(1972), José Cámpora y Juan Domingo Perón en Argentina 
(1973), así como el de Michael N. Manley en Jamaica, años 
después, puso de relieve las inflexiones nacionalistas que apa-
recieron en esos países y que reaccionarían ante las políticas 
cuasiliberales precedentes. Los cambios parciales de dirección 
o estilo que se verificaron en esos años, en México, Venezuela 
y Brasil, configuraron experiencias que también pusieron en 
cuestionamiento, en mayor o menor medida, las políticas de 
apertura al capital extranjero aplicadas hasta entonces.

No hay duda que la simultaneidad histórica de este tipo de 
respuestas, en numerosos países latinoamericanos, se originó 
por circunstancias económicas y políticas internas y externas. 
Entre las internas cabe mencionar, entre otros hechos, el deno-
minado “cordobazo” argentino en 1968, las disputas teñidas 
de ribetes escandalosos en la negociación de una corpora-
ción petrolera en Perú, los sorpresivos disturbios en México 
en 1968 y los antecedentes propios del triunfo socialista de 
Allende en Chile. En el plano externo se debe citar el deterioro 
de la hegemonía estadounidense, que en lo político se reflejó en 
el fracaso de la guerra de Vietnam, en lo económico la deva-
luación del dólar, la cuadruplicación del precio del petróleo y 
la pérdida relativa de participación de ese país en los flujos 
de inversión a nivel mundial (si era de 60% en 1960, hacia 
mediados de los años setenta era inferior al 50%). En América 
Latina, como área de destino de las inversiones estadouniden-
ses, esa caída fue aún mayor: de 28% en 1960 pasó a ser de 
20% en 1970 y de 15% en 1975.

A continuación se detallan las características de las políti-
cas reactivas ante el capital extranjero en esos años, tomando 
como ejemplos representativos: la experiencia agresiva de Perú 
y Chile, las políticas activas del Pacto Andino y México, finali-
zando con la política defensiva de Argentina.
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El caso peruano y chileno como políticas de estatización  
y negociación agresiva

En Perú, el régimen de facto del general Velasco Alvarado, que 
se inició el 3 de octubre de 1968, se adhirió desde un comienzo 
a tesis radicales frente al capital extranjero. Se afirmaba: 

…la inversión privada extranjera, si bien crea formas de moder-

nización económica, sirve en las actuales condiciones como meca-

nismo de succión de la riqueza de los países latinoamericanos. 

Paradójicamente, pese a nuestra condición de naciones en vías 

de desarrollo, somos en realidad exportadores de capitales y 

financiadores del espectacular desarrollo de los países altamente 

industrializados…15

El fuerte acento que ponía el gobierno revolucionario de las 
fuerzas armadas que presidía Velasco Alvarado, lo llevó a tratar 
de reemplazar o coparticipar en la propiedad de las empresas 
extranjeras existentes y futuras. Cabe mencionar que en 1968 
esas empresas controlaban 87% del capital en los sectores 
minero y petrolero y 37% en la industria manufacturera. En el 
marco de esa política de no exclusión, pero sí de firme regula-
ción y negociación por la vía preferente de la propiedad, es que 
debe entenderse la estrategia del gobierno de Velasco Alvarado 
ante las empresas extranjeras. Esa política estuvo sujeta a 
vaivenes muy ligados a la evolución de la economía peruana y, 
sobre todo, al desarrollo y posibilidades de su balanza de pagos. 
Se puede señalar que las debilidades financieras que comenza-
ron luego de 1973 gravitaron claramente en su margen de nego-
ciación. Ante las crecientes dificultades financieras del gobierno 

15 Juan Velasco Alvarado, 1969.
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peruano y las presiones externas –en particular estadouni-
denses–hubo una tendencia progresiva a adoptar una posición 
menos agresiva y a ceder ante las empresas extranjeras.

Pese a los tajantes pronunciamientos sobre las inversiones 
extranjeras, no es posible deducir una voluntad del gobierno 
peruano de excluirlas del escenario nacional. Incluso en 
momentos tan conflictivos como fue el acto inicial de ocupación 
militar y expropiación de las instalaciones de la Internacional 
Petroleum Corp. (iPc), en octubre de 1969 –lo que provocó la 
aplicación de la enmienda estadounidense Hickenlooper y un 
bloqueo de créditos externos–, se seguía afirmando “…los pos-
tulados de la Revolución no sólo respetan sino que alientan la 
inversión foránea, siempre que esté acorde con la legislación e 
intereses de Perú…”.16 

Incluso, aún antes de la decisión de estatizar las corpora-
ciones mineras Cerro de Pasco y Marcona Mining, esas filiales 
extranjeras habían ofrecido traspasar sus activos. En esos 
casos había elementos de juicio para apoyar esa actitud por 
parte de los viejos enclaves mineros. Entre esos factores cabe 
mencionar, en esos años, la baja de los precios de sus materias 
primas, la mayor competencia internacional, la apertura de 
otras fronteras de explotación más rentable y la mayor con-
centración de recursos en el dominio tecnológico y en otras 
etapas del complejo minero-metalúrgico.17 Lo anterior tendería 
a demostrar que el control estatal peruano de la instancia 
extractiva (primera del complejo productivo) no era totalmente 
contradictoria con los intereses de las empresas extranjeras, 
salvo en lo relativo a los nuevos grandes proyectos, como el 
cuprífero de Cuajone (encabezada por Southern Peru Copper).

16 Juan Velasco Alvarado, 1968.
17 Juan C. Bossio, 1979.
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No obstante, en 1975, luego de un largo periodo de nego-
ciaciones infructuosas, la expropiación intempestiva de la 
empresa minera Marcona, realizada por el gobierno peruano, 
llevó a esa empresa extranjera a promover el bloqueo de los 
mercados para el hierro peruano. Esta situación llevó a que el 
gobierno estadounidense participara para que se concediera 
un préstamo a Perú para refinanciar su deuda con la empresa, 
crédito que se cancelaría parcialmente con ventas de hierro a 
precios subsidiados.

El acuerdo Greene-De la Flor, hecho entre los gobiernos de 
Estados Unidos y Perú, fue utilizado para facilitar el arreglo 
financiero con varias empresas mineras expropiadas y, a su 
vez, financiar el Proyecto Cuajone. Respecto a este proyecto, 29 
bancos canadienses, europeos, japoneses y estadounidenses, así 
como el Eximbank (Export-Import Bank de los ee. UU.) supedi-
taron sus préstamos a contratos de producción a un plazo de 15 
años y a precios determinados por los compradores, sorteando  
de ese modo la norma legal que establecía el monopolio estatal de  
la comercialización y refinación del cobre y la prohibición  
de suscribir contratos con esa mecánica de precios. El gobierno 
peruano logró finalmente obtener ciertas cuotas de la produc-
ción de cobre de Cuajone para ser refinadas en el país, aunque 
reasignando sus posiciones en la minería por las presiones 
externas y sus propias debilidades financieras.

En cuanto al petróleo, la espectacular expropiación de la 
Internacional Petroleum Corporation fue la carta de presenta-
ción del régimen de Velasco Alvarado. Éste suprimió el sistema 
de concesiones y reservó con carácter exclusivo la refinación 
y comercialización del petróleo y la industria petroquímica 
básica, a la vez que creó la empresa pública Petroperú. Empero, 
posteriormente los problemas financieros y la gran extensión 
del territorio que debería de explorarse condujo al gobierno a 
establecer ciertas condiciones que favorecieron el reingreso de 
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empresas extranjeras al país. Las características de los nuevos 
contratos celebrados fueron, en términos generales, iguales a 
las establecidas en la legislación petrolera anterior, por lo tanto, 
garantizaba la explotación del sector energético durante el plazo 
necesario para recuperar la inversión y obtener utilidades razo-
nables. La mayor diferenciación entre ambos regímenes se dio 
en cuanto a la distribución de utilidades; mientras en los nuevos 
contratos (denominados “modelo peruano”) se fijaba como retri-
bución al contratista 50% de los hidrocarburos producidos, la 
legislación anterior establecía la distribución de utilidades en 
función de un cálculo hecho por el concesionario.

En resumen, en el plano petrolero, pese a fuertes pro-
nunciamientos, tanto los problemas de financiamiento como 
la orientación que tomaron las relaciones con las empresas 
extranjeras debilitaron el grado de control del Estado peruano 
sobre el complejo energético, que fue en mayor proporción que 
el sufrido en el complejo minero.

Finalmente, el gobierno de Velasco Alvarado señalaba la 
industrialización como el objetivo final en el camino de la inde-
pendencia nacional. Por un lado, se establecía la necesidad de 
profundizar en el proceso de sustitución de importaciones y, 
por el otro, se aludía a la exigencia de una mayor participación 
y control de las empresas industriales, habida cuenta del claro 
dominio que las empresas extranjeras tenían en el sector. Así, 
se alentaba la asociación o transformación de las empresas 
manufactureras en empresas mixtas, de acuerdo con el régi-
men que el Pacto Andino había establecido al respecto. Con 
ese objetivo de control nacional de las empresas, el gobierno 
peruano implantó la Comunidad Industrial, consistente en 
participación laboral financiada por deducciones sobre las uti-
lidades de dichas empresas. La aplicación de esa norma con la 
cual se debía proceder a convertir determinadas empresas en 
mixtas, debía producirse en un plazo de 15 años.
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 En la práctica sólo se pudo avanzar parcialmente en esa 
dirección. La posición de apoyar a la burguesía nacional, como 
protagonista en el desarrollo industrial, se desvaneció cuando 
el gobierno peruano fue asumiendo de manera progresiva el 
papel de contraparte principal en las negociaciones con las 
empresas extranjeras.18 La presencia decisiva del Estado es 
evidente cuando se observa que las empresas mixtas más 
importantes que pudieron constituirse fueron aquellas que 
asociaron al sector público con el capital extranjero (p. e. 
Bayer, Tractores Andinos, Motores Diesel Andinos y Máqui-
nas y Herramientas Andinas). La idea inicial de coparticipa-
ción del capital local con el capital extranjero fue dando paso a 
joint ventures, en donde el primero era suplido por el Estado a 
través de sus empresas públicas.19

Por su parte, el Estado peruano decidió reservar para 
sí las industrias básicas, tales como la siderurgia, química 
básica, metalurgia no ferrosa, fertilizante, cementos y papel. 
Por esa razón, las empresas extranjera instaladas en esas 
ramas debieron firmar contratos con el Estado para hacer efec-
tiva la transferencia de sus activos.

Todas esas medidas incidieron en la participación de las 
empresas extranjeras en el sector industrial. Antes del régimen 
de Velasco Alvarado la participación de empresas extranjeras en 
el sector industrial era del orden de 7.3% del PiB, y al final de 
ese gobierno había descendido a 4.7%.20 Ese descenso coincidía 

18 “Bajo un régimen militar, con un Estado fuerte y un gobierno cerrado, 
la asociación directa entre capitalistas locales y extranjeros deja de tener 
importancia. La situación política hace que el nexo intermediador se traslade 
del gremio al Estado, del contacto directo y en privado del capitalista nativo 
con el poder público al contacto directo y en privado del capital extranjero con 
los detentadores del poder” (F. Durand, 1982).

19 Lynn Krieger Mytelka, 1979.
20 E. V. K. Fitzgerald, 1979.
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con un incremento de la participación estatal que avanzó de 
0.4% a 4.7% del PiB, en igual periodo. Pese a la declinación en el 
producto industrial las empresas extranjeras retenían su poder 
concentrador en el producto industrial. Así, entre 1971 y 1974 
la presencia de un establecimiento con capital extranjero entre 
los cuatro establecimientos líderes en 78 grupos industriales se 
mantenía al mismo nivel.21

El caso de Chile

En el caso de Chile, la Unidad Popular con la figura de Salva-
dor Allende como presidente de la República gobernó el país 
desde el 4 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 
1973 bajo una concepción que se denominó “la vía chilena al 
socialismo”, la cual criticaba el desarrollo capitalista que había 
experimentado el país. Entre otros aspectos esa concepción se 
centraba en atacar la dependencia que el país tenía con el capi-
tal extranjero, provocando la desnacionalización de la economía. 

Varios indicadores abonaban en ese sentido, por ejemplo, 
en 1968 de las 100 mayores empresas en el país, 61 tenían 
participación de capital extranjero. En ese mismo año se afir-
maba que ese capital controlaba mineras estadounidenses que 
concentraban toda la producción de cobre y representaban 60% 
de las exportaciones. Esta situación se reflejaba en el balance 
de pagos, ya que en el periodo comprendido entre 1950 a 1967 
las rentas enviadas al exterior totalizaban 20% de los ingre-
sos corrientes de divisas. En ese mismo periodo los pagos por 
depreciaciones y amortización de deudas se habían multipli-
cado por diez.22

21 Clara Ogata Shimokawa, 1981.
22 Pedro Vuscovic, 1989.
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En el marco de una política que tenía como finalidad una 
mejor distribución del ingreso, tres fueron los grandes obje-
tivos que encabezaron la estrategia económica del gobierno 
socialista de Allende. Un primer gran objetivo fue la nacio-
nalización de la minería del cobre. El segundo fue definir las 
distintas áreas de propiedad: el área de propiedad social bajo 
la égida del Estado que sería líder en el proceso de desarrollo 
económico; el área mixta (estatal y privada), en la que se con-
cretaron pocos acuerdos entre el gobierno y algunas empresas 
automotrices; así como el área privada. El tercer objetivo fue 
dirigido a profundizar en el proceso de Reforma Agraria, con 
un reparto de tierras que bajo el gobierno de la Unidad Popu-
lar alcanzó 6.4 millones de hectáreas.23

El área de propiedad social se constituyó entonces con las 
empresas que ya pertenecían al Estado y con aquellas que 
serían estatizadas, intervenidas o requisadas por considerarse 
sectores clave en la economía, como las de la minería, así como 
con aquellas que presentaban un alto grado de monopolio, 
además del sector bancario y las actividades de distribución, 
energía y transporte.

En consonancia con esta estrategia se estatizaron las 
cupríferas estadounidenses Anaconda Company, Kennecott 
Copper Corp., las minas de Chuquicamata, El Salvador y El 
Teniente; también sufrieron estatización otros minerales como 
el hierro, carbón y el salitre; asimismo, empresas productoras 
de acero y cemento, empresas textiles, cerveceras, electrónicas 
y de manufactura del cobre. Además, se adquirieron 16 bancos 
comerciales mediante la compra de acciones y se nacionalizó 
la International Telephone and Telegraph (itt), a quien se le 
retiró la concesión por conductas ilegales. Por otra parte, se 

23 Esteban Soms García, 2010.
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fijaron límites estrictos a la propiedad agraria y numerosas 
empresas privadas fueron requisadas o intervenidas, llegando 
a representar 3% del sector.24

En resumen, hacia mediados de 1973 el gobierno había 
concentrado un importante poder económico. En la minería 
controlaba 85%, en la industria 40% (retenía en su poder 
507 empresas de las cuales 259 habían sido intervenidas), en 
la banca 85%, así como 70% en los sectores de transportes y 
comunicaciones.25

El proceso de indemnización de las grandes mineras esta-
dounidenses dio lugar a un importante litigio, entre otras razo-
nes porque según el gobierno dicha indemnización quedó sujeta 
a un descuento por ganancias excesivas producidas durante 
varios años. Empresas como Kennecott y Anaconda se negaron 
a aceptar la estatización y solicitaron embargar las exportacio-
nes de cobre. Los miembros del gobierno estuvieron de acuerdo 
con la estatización, pero consideraron que logrado ese objetivo 
no era conveniente introducir como problema adicional la cues-
tión de la compensación y que debía ponerse más atención en los 
problemas de la organización en materia productiva.26 

La reacción del gobierno de los Estados Unidos fue inme-
diata, vetando créditos a Chile en organismos financieros del 
gobierno estadounidense y en multilaterales como el Banco 
Mundial y tratando de presionar económica y políticamente al 
gobierno de la Unidad Popular, manipulando el precio del cobre. 
Ello determinó serias dificultades de financiamiento externo 
para el régimen chileno, que junto con problemas de organización 
productiva, abastecimiento e inflación, asfixiaron la economía 

24 José Cademartori, 2000.
25 Felipe Larraín y Patricio Meller, 1990.
26 Sergio Bitar, 1986.
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chilena, de por sí ahogada por factores políticos internos y exter-í ahogada por factores políticos internos y exter- ahogada por factores políticos internos y exter-
nos que desencadenaron el golpe militar de septiembre de 1973.

Las políticas activas del Pacto Andino y México  
con muchos requisitos

La integración subregional andina

Hasta el retiro de Chile en 1976, la subregión andina com-
prendía a Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela, en un contexto de regímenes nacionalistas y de una 
decadencia en la hegemonía estadounidense. La especial 
atención que el Pacto Andino brindó a las relaciones con las 
empresas extranjeras contrastó con la política cuasiliberal 
que había caracterizado permanentemente al Mercado Común 
Centroamericano. La búsqueda de un cierto equilibro entre los 
países miembros, con desigual grado de desarrollo productivo 
y diferente peso de las burguesías nacionales, se reflejó en las 
medidas adoptadas y en impasses, crisis, deserciones y reade-
cuaciones en la marcha del Pacto Andino.

Con el programa de liberación comercial, el objetivo fue 
abatir gradualmente los aranceles entre los países miembros. 
Entre 1969 y 1980 el comercio intrarregional se había multi-
plicado por quince. Pese a ese crecimiento, ese comercio ape-
nas representaba 4% del intercambio externo global de los paí-
ses del Pacto Andino. El establecimiento de un arancel externo 
común también fue proyectado como un proceso paulatino.27 
Sin embargo, el resultado final fue la aplicación de “franjas 
arancelarias” que serían manejadas por los propios países, 

27 Isidro Parra-Peña, 1983.
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pero debiendo respetar niveles máximos y mínimos de protec-
ción.28 Las medidas del Pacto Andino que mayor preocupación 
despertaron por parte del capital extranjero fueron, sin duda, 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial (Psdi) y la 
Decisión 24 o Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

Los Psdi buscaban alcanzar una mayor expansión, espe-
cialización y diversificación de la actividad industrial, lograr 
un máximo aprovechamiento de los recursos de la región y las 
economías de escala, así como distribuir con mayor equidad los 
beneficios de la integración manufacturera. Con base en esos 
propósitos se establecieron pautas de localización y produc-
ción de las nuevas plantas industriales, ello en determinadas 
ramas como la metalmecánica, la siderurgia y la automotriz. 
Con estas acciones se pretendían diseñar criterios que supe-
raran los inconvenientes advertidos en los acuerdos de comple-
mentación industrial de la alalc, mismos que habían servido 
para que las empresas extranjeras manejaran a su antojo la 
división de mercados cayendo en la total ineficacia del régimen 
de industrias integradas del mercado común centroamericano.

Mientras tanto, la Decisión 24, aprobada en diciembre de 
1970, resultó ser una medida de gran trascendencia en sus 
comienzos y “…el elemento más importante para la cohesión 
del Grupo Andino y para su viabilidad en sus primeros años 
de existencia…”.29

En lo fundamental, la Decisión 24 preconizaba los siguien-
tes objetivos: i) estimular la formación de capital en los países 
receptores y facilitar la amplia participación del capital nacio-
nal en el proceso de integración; ii) evitar distorsiones en la 

28 Alicia Puyana, 1980.
29 Vaitsos, op. cit.
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integración, originadas en las condiciones de funcionamiento 
de las inversiones extranjeras; iii) coordinar las inversiones 
extranjeras directas con los planes de desarrollo en los países 
y otorgar estabilidad a aquellas empresas que contribuyeran 
a su mejor éxito y; iv) facilitar el uso de tecnología moderna, 
evitando las limitaciones dadas en la distribución y venta de la 
correspondiente producción.30

Los principales mecanismos o medidas que se correspon-
dían con el logro de los mencionados objetivos fueron:

• Cada proyecto de inversión extranjera debía ser autori-
zado expresamente y registrado por la autoridad nacio-
nal competente.

• Se recomendaba excluir la inversión extranjera de sec-
tores tales como las industrias extractivas, los servicios 
públicos, el sector financiero y los medios de comunica-
ción, entre los más importantes.

• La reinversión de las utilidades que excediera 5% del 
capital requeriría también de autorización explícita y 
de su consiguiente registro.

• Se prohibía la adquisición de empresas nacionales ya 
instaladas, excepto en circunstancias especiales, por 
ejemplo, en caso de peligro de quiebra.

• Las empresas extranjeras sólo podrían acceder al cré-
dito nacional de corto plazo.

• Como principio general se establecía que tanto las 
empresas extranjeras nuevas como las ya existentes, 
deberían convertirse o transformarse gradualmente en 
compañías total o mayoritariamente nacionales, esto 
en un periodo de 15 años o de 20 años –en los casos 

30 Mytelka y Ernesto Tironi, 1977.
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de Bolivia y Ecuador–, si pretendían usufructuar los 
beneficios arancelarios en el comercio interregional.

• Se garantizaba el libre acceso al mercado oficial cambia-
rio para la repatriación del capital extranjero. Se podía 
repatriar hasta 14% del capital por concepto de utilida-
des, luego de pagar la tributación normal en cada país.

• Se regulaba la transferencia de tecnología extranjera, 
el pago de regalías y los préstamos externos. En ese 
sentido, en particular se prohibían los acuerdos que 
obligaran a las empresas a obtener servicios de una 
fuente determinada o que limitaran sus derechos a 
exportar sus productos a cualquier parte del mundo.

La reacción de las empresas extranjeras, especialmente las  
de origen estadounidense, fue desfavorable a este cambio de 
reglas de juego que conducían al cumplimiento de un código  
de conducta. Las empresas norteamericanas percibían ese 
cambio como consecuencia de un proceso de creciente nacio-
nalización de recursos básicos –como los que tenían lugar en 
esos años en Chile y Perú– y el aumento de la competencia de 
empresas de otros países en actividades sobre las cuales ejer-
cían un dominio casi monopólico. Un ejemplo de ese rechazo lo 
evidenció la actitud hostil de Chrysler hacia el programa secto-
rial automotriz y las continuas críticas emanadas del Council 
of the Americas, organismo representativo de los inversionistas 
estadounidenses.

Las posiciones de los encargados de las filiales de empre-
sas de ese país en la región eran más agresivas que las asumi-
das por los altos mandos de las casas matrices que tenían un 
tono más cauteloso al respecto.31 Esa actitud se basaba en que 

31 Gabriel Misas Arango, 1983.
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la puesta en marcha de la Decisión 24 implicaba tiempos de 
mediano plazo en cuyo curso podrían aparecer fallas de disci-
plina comunitaria al buscar cumplir con las nuevas medidas. 
Mientras tanto se mencionaba: 

…Bolivia, Chile y Ecuador habían suavizado los postulados de 

esa Decisión, mientras Perú y Venezuela continuaban siendo 

muy afines a la misma y Colombia se mantenía en una posición 

intermedia, pero inclinándose hacia un eventual desacuerdo con 

la misma...32 

La salida de Chile del Pacto Andino, en 1976, constituyó un 
hito en esa misma dirección, no sólo porque se separó de la 
filosofía que inspiró dicho Pacto, sino porque puso de mani-
fiesto las disidencias y ambigüedades sobre el régimen inicial-
mente aceptado por el resto de los países miembros.

En efecto, la Decisión 103 del año 1975 vino a materializar 
el ablandamiento en las condiciones bajo las que debían ope-
rar las empresas extranjeras en los países del Pacto Andino y 
aproximarlas a como venían operando en la realidad. En dicha 
Decisión se estableció, respecto a las empresas extranjeras, 
elevar el límite de remisión de sus utilidades de 14% a 20%, 
y el coeficiente de reinversión de 5% a l7%, así como permitir 
contraer créditos de corto y mediano plazo. Además, se aclaró 
que la transformación de una empresa extranjera en nacional 
o mixta podía realizarse como resultado de una ampliación 
del capital, reconociendo como inversiones nacionales a las 
de propiedad de inversionistas subregionales. Esta Decisión 
significó, en los hechos, un giro en la política de nacionalizar 

32 Roger W. Fontaine, 1977.
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empresas bajo control extranjero y alentar regímenes más 
flexibles de joint ventures.

La evolución de las inversiones extranjeras en el Pacto 
Andino, pese a las normas que pretendieron regular su pre-
sencia y funcionamiento, mantuvieron su dinámica en esa 
subregión. Su ritmo de crecimiento promedio en el periodo 1971-
1977 fue de 7.6%, aunque de manera irregular. En 1977 llegó a 
presentar un monto acumulado de 8,565 millones de dólares, de 
los cuales menos de una cuarta parte de las inversiones extran-
jeras estaba invertida en el sector industrial.

En otro plano, en la práctica hubo un generalizado rechazo 
al convenio de transformación de las filiales extranjeras en 
mixtas. En 1979, por ejemplo, hubo apenas 109 contratos 
de transformación firmados y 33 rescindidos. La compara-
ción entre las estructuras de propiedad, antes y después del 
Acuerdo Andino, permite apreciar que no hubo diferencias sig-
nificativas luego de cinco años de la aplicación de esa norma. 
De las 506 filiales activas antes del Pacto, 12.5% estaban bajo 
propiedad privada minoritaria y 87.5% bajo control mayorita-
rio extranjero En el periodo posterior al Pacto, de 793 filiales, 
para las cuales había información, esos porcentajes se situaron 
en 16% y 84%, respectivamente.

Cabe señalar que en las filiales extranjeras, ya sea por 
estrategias de las propias empresas o por un tratamiento más 
agresivo de algunos gobiernos andinos, hubo una relativa 
retracción de inversiones en el sector extractivo a favor del 
manufacturero y una presencia creciente de empresas europeas 
y japonesas, en detrimento de las de origen norteamericano.33

En este sentido, el comportamiento de las filiales esta-
dounidenses fue reticente y contribuyó al pobre resultado de la 

33 Mytelka, op. cit.
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política de transformación del control de la propiedad, tampoco 
se pudo avanzar en el campo del control tecnológico. En cam-
bio, se mostró una tendencia descendente en las remesas por 
concepto de dividendos y utilidades, aunque algunos autores 
relativizan ese resultado ante la existencia de mecanismos 
alternativos para realizar esos giros.34

Un balance preliminar de la experiencia del Pacto Andino 
en los años 70, en lo concerniente a la regulación activa del capi-
tal extranjero, difícilmente se puede disociar de la suerte corrida 
por el proceso de integración propiamente dicho. La voluntad 
política subregional de sujetar la inversión extranjera a determi-
nados lineamientos nacionales tuvo como premisa e instrumento 
fundamental la fuerza negociadora que implicaba la unificación 
del mercado andino y la armonización de sus políticas económi-
cas. Sin embargo, las fallas y contradicciones observadas en el 
cumplimiento de los principios de mayor autonomía, obedecieron 
a debilidades intrínsecas dentro del Pacto Andino, más que a la 
resistencia mostrada por las empresas extranjeras. Entre esas 
contradicciones deben mencionarse las discrepancias existentes 
entre los propios países y la necesidad de llegar a acuerdos inter-
nos no siempre compatibles con la adecuada asignación de recur-
sos y regulación de las inversiones extranjeras.

En esos años hubo un fuerte incremento de bancos y cor-
poraciones financieras internacionales que daban posibilidades 
de acceso al mercado de capitales externos. Como lo ilustra el 
caso peruano, las políticas de los países del Pacto Andino res-
pecto a las empresas extranjeras acentuaron su conservadu-
rismo y cautela cuanto más deficitarias eran sus balanzas de 
pagos y más necesarios y estratégicos resultaban sus vínculos 
con esos crecientes mercados internacionales de capital.

34 Gabriel Misas, op. cit.
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Las limitaciones que evidenciaron las políticas explícitas 
al atenuar el liderazgo del capital extranjero en las economías 
andinas, no fueron contrarrestadas por las posiciones que gana-
ron las empresas públicas y privadas. Esas posiciones favora-
bles estaban más bien correlacionadas con los lineamientos 
proteccionistas de la política económica que con el tratamiento 
dado a las inversiones extranjeras. 

La política de mexicanización

La política mexicana fue una reacción que el gobierno de México 
tuvo para enfrentar las fuertes tendencias a la concentración 
extranjera en su economía y los desequilibrios que la acompa-
ñaban. Esto condujo en 1973 a una Ley dirigida a promover 
la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, coin-
cidente con la llamada política de “mexicanización”.35 A la par 
de otras experiencias latinoamericanas, esta ley no tenía por 
objeto disminuir el ingreso de capitales externos, sino estimular 
la participación de los inversionistas locales en el capital de las 
empresas extranjeras. Otros objetivos destacables de esa polí-
tica fueron los de aumentar la contribución al empleo, a la inte-
gración nacional de la producción, a la descentralización geográ-
fica de sus actividades en el país, a lograr efectos positivos en la 
balanza de pagos, a evitar la ocupación de posiciones monopóli-
cas en los mercados en que participaba el capital extranjero y a 
impedir la inclusión de cláusulas restrictivas en los contratos de 
tecnología reduciendo los plazos de vigencia.

35 Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, 1973; Fernando Fajnzylber 
y Trinidad Martínez, op. cit.
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El cambio más importante que pretendió la política de 
mexicanización era aquel que establecía que la inversión 
extranjera directa no podía tener una participación de capital 
mayor de 34% en la exploración y aprovechamiento de sus-
tancias minerales –bajo concesión especial–, que no podía ser 
superior a 40% del capital en la industria petroquímica secun-
daria y en la fabricación de componentes de vehículos auto-
motores, o por encima de 49% en todas las demás actividades 
que no estuvieran reservadas al Estado o a las nacionales. Las 
funciones de control y administración de los criterios y requi-
sitos correspondientes quedaron a cargo de la Comisión Nacio-
nal de Inversiones Extranjeras (cnie), la que podía alterar el 
porcentaje en casos excepcionales, como ocurrió en el caso de 
las empresas maquiladoras que pudieron constituirse y operar 
hasta con 100% de capital extranjero.

Con el patrocinio de la cnie y otros organismos oficiales 
se introdujeron mecanismos para apoyar operativa y financie-
ramente los objetivos de promoción de la inversión mexicana. 
Se crearon así los Fideicomisos de Mexicanización, tanto de  
forma parcial como por la venta de acciones en la Bolsa  
de Valores. A su vez, en los proyectos de inversión extranjera se 
introdujeron criterios tales como el presupuesto de divisas en 
la evaluación de sus efectos en la balanza de pagos, los progra-
mas de fabricación nacional, así como el registro y examen de 
los contratos en materia de control tecnológico.

A diez años de su aplicación, la Ley reguladora del capi-
tal transnacional permitió un campo de observación sobre su 
alcance y efectividad.36 La evolución en los ingresos de capi-
tales externos no pareció correlacionarse con la implantación 
de esa ley. Si en los años precedentes a la misma, la inversión 

36 René Villarreal, 1983.
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directa crecía en promedio a razón de 200 millones de dólares 
anuales, esa cifra se elevó a 330 y 1,370 millones de dólares en 
el periodo de 1974-1978 y 1979-1981, respectivamente, a favor 
de las condiciones creadas por el auge petrolero en México. En 
cuanto al nivel de transferencia de capital que se obtuvo a favor 
de los empresarios locales también se observó un avance. En 
efecto, mientras en 1970 el porcentaje de dominio mayoritario 
en el capital de las empresas extranjeras en la industria era de 
78.8%, a finales de 1981, las 2,864 filiales extranjeras en el sec-
tor tenían un control de su capital del orden de 48.2%.37

Las ramas manufactureras en las cuales la mayoría de las 
filiales seguían ostentando una participación superior a 49% de 
su capital fueron la de bebidas, textiles, calzados, prendas de 
vestir, muebles y accesorios (excepto de metal); celulosa, papel 
y cartón; y especialmente las de alimentos, productos quími-
cos, maquinaria y equipos eléctricos y de transporte. El caso 
extremo lo representó la industria automotriz terminal (maqui-
ladoras), con casi 100% bajo control de empresas extranjeras. En 
la industria alimentaria, en particular, dos tercios de las filiales 
con mayoría extranjera en 1978 fueron constituidas por adqui-
sición de firmas locales ya establecidas.38 Entre otras razones 
esta situación obedeció a que una filial que era mexicanizada y 
tenía 49% de participación extranjera estuvo en condiciones de 
adquirir libremente una empresa mexicana en su propia rama 
de actividad, o bien en otra.39

Cabe destacar que no hubo una gran contribución de la 
inversión extranjera a la formación de capital en México, ya 
que entre 1970 y 1981 sólo alcanzó en promedio 2.6% del total; 
sin embargo, su ubicación en sectores clave de la economía, 

37 Fajnzylber y Tarragó, op. cit.
38 Rogelio Ramírez de la O., 1983.
39 Douglas Benneth y K. Sharp, 1981.
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su dominio tecnológico y la integración internacional de los 
complejos productivos le dio un importante poder concentra-
dor. Sin desconocer que la presión ejercida por la política de 
mexicanización indujo a algunos cambios en las estrategias 
corporativas, orientándolas a nacionalizar ciertos segmentos 
de sus procesos productivos y descentralizar algunos de ellos, 
hay que decir que no es menos cierto que ello no llevó en la 
práctica a menoscabar patrones de control sobre las activida-
des clave donde participaban. “El auge reciente de la inversión 
extranjera en México se concentró en una consolidación de sus 
empresas en los sectores que ya controlaban.”40

En los últimos años de la década de 1970, la política econó-
mica estaba caracterizada por un tipo de cambio sobrevaluado, 
libre convertibilidad de la moneda nacional y creciente aper-
tura comercial externa, lo que favoreció que el índice de parti-
cipación de las importaciones en la oferta total pasara de 19% 
en 1977 a 31% en l981.41 Empero, fueron razones estructurales 
más bien ligadas a los procesos de producción las que limita-
ron el propósito de la Ley de Mexicanización, para aumentar 
la integración nacional en la producción automotriz a cargo 
de empresas extranjeras y precipitaron un déficit corriente 
externo de ese sector.

En efecto, la política de integración nacional que estable-
cía 60% de componentes nacionales en la producción automo-
triz no fue fácil de conciliar con las políticas de las empresas 
extranjeras en el sector. Mientras el volumen de importaciones 
era inversamente proporcional a la integración nacional de las 
unidades, esa relación se volvía directamente proporcional al 
ritmo de producción y la diferenciación de sus productos. Por 

40 Eduardo Jacobs y Wilson Peres, 1982.
41 Claudia Schatan, 1981.
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ello, los problemas de déficit comercial del sector automotriz  
se volvían recurrentes en las etapas de expansión económica y 
de mayor concentración del ingreso, como ocurrió en México en 
la década de los años setentas.

En lo que respecta a la transferencia tecnológica, la ley ya 
citada permitió adquirir un mejor conocimiento de los mecanis-
mos que condicionaban la adquisición de tecnología, renegociar 
contratos y controlar parcialmente las salidas de divisas y el 
pago de impuestos por esos conceptos, ello fortaleció la posición 
negociadora de los compradores locales de tecnología, pero no se 
modificaron los factores de fondo de la dependencia tecnológi-
ca.42 En consecuencia, no se afectó sustancialmente el proceso 
de selección tecnológica. En 1980, por ejemplo, de los 8,257 con-
tratos registrados, 48% correspondía a compra de tecnologías en 
áreas no prioritarias. Tampoco pudo intervenirse en la desagre-
gación de los paquetes tecnológicos en cuyo pago quedaban com-
prendidos los conocimientos técnicos, las marcas y la asistencia 
técnica. Dado que 49% de los contratos registrados a fines de 
1981 respondieron al uso de marcas, se demuestra una clara 
dependencia de esa adquisición hacia las pautas de calidad y 
prestigio a nivel de consumo, más que de la propia producción.

La política de regulación del capital extranjero en México 
no merece el calificativo de fracaso total, dado que creó condi-
ciones potenciales y algunas reales para mejorar la posición 
negociadora de los empresarios locales y el Estado. Entre 1973 
y 1979, los grandes grupos nacionales incrementaron su peso 
en el seno de las 100 más grandes empresas en el país. Cabe 
señalar que para ello recurrieron a la consolidación de activi-
dades de muchas empresas a través de holdings y a una cre-
ciente articulación de esas empresas con el financiamiento de 

42 Alejandro Nadal Egea, 1977.
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la banca internacional y a través de la banca local. Vale decir 
que el avance del capital nacional operó más por mecanismos 
de centralización del capital que por la regulación de la inver-
sión extranjera propiamente dicha. En la industria estatal, a 
su vez, las 350 principales empresas elevaron su producción a 
razón de 11% anual en el quinquenio que fue de 1977 a 1982, 
porcentaje que se eleva a 17% anual si se incluyen los deriva-
dos del petróleo.43

Estos elementos de juicio advierten sobre la existencia 
objetiva de cambios en la estructura de poder económico en 
México en la década de los setenta, pero no refutan la prima-
cía de las actividades de las empresas extranjeras. “La promo-
ción de empresas locales que operan en la economía pueden 
implicar, simultáneamente, la promoción de la influencia de 
las empresas transnacionales”.44 Desde una perspectiva más 
amplia y sustantiva, el propósito central de la Ley de Mexica-
nización no cristalizó en el propósito de consolidar un radio de 
maniobra ante el poder creciente de las empresas extranjeras. 

 Al respecto hay que subrayar que el tratamiento de las 
inversiones extranjeras tenía muchas reservas, dado que en 
la práctica procedió a través de disposiciones muy generales, 
sujetas a problemas de interpretación y a importantes meca-
nismos de excepción y discrecionalidad que no garantizaban 
una política coherente. En ciertos casos, como en los contratos 
de transferencia tecnológica, el control operaba a posteriori de 
la negociación entre las partes. 

En consecuencia, el capital extranjero en México siguió 
cumpliendo un papel estratégico en la dinámica y la concen-
tración oligopólica, sin que la ley que pretendió regularlas 

43 Eduardo Jacobs y Wilson Peres, op. cit.
44 Peter O´Brien, 1983.

Inversión extranjera A.indd   47 24/09/13   11:48



48

lograra superar los grandes desequilibrios que caracterizaron 
a la industria mexicana. Evidentemente existió articulación 
entre los capitales locales y los extranjeros, pero operó funda-
mentalmente a través de la esfera bancaria, mediante présta-
mos del exterior o canalizados por entidades mexicanas. Pese 
a ello, en uno y otro caso no hubo una amenaza real de las 
posiciones dominantes que detentaban las empresas extranje-
ras. Una política diseñada con principios de regulación activa 
como la que representó la Ley de Mexicanización de 1973, en 
el marco de lineamientos de libertad cambiaria y crediticia, y 
sin tener como referente un proyecto industrial nacional, en la 
realidad se convirtió en una política más bien defensiva.

La política defensiva argentina

El periodo peronista de gobierno abarcó los años de 1973 a 
1975 y estableció sus principales objetivos en un Plan Trienal 
para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Dicho plan 
contemplaba la regularización de las empresas desnacionali-
zadas en los años anteriores y establecía como principio básico: 
“…la participación del capital externo sólo se justifica cuando 
no limita la capacidad de decisión del país, cuando no significa 
una gravosa carga de pagos futuros y cuando demuestra tener 
efectos positivos para el desarrollo nacional”. El Plan también 
establecía:

...se debe recurrir a la cooperación externa sólo cuando sea 

indispensable. Por supuesto que esto no significa mantenerse al 

margen de los avances de la ciencia y la tecnología en el mundo, 
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sino fortalecer nuestra capacidad real de escoger entre esos 

avances, aquellos que más convengan a nuestro futuro.45

En contraste con los proyectos peruano y chileno, en vigor 
en esos mismos años, el nacionalismo peronista no renegaba 
del patrón capitalista de funcionamiento. En el programa de 
gobierno argentino, por cierto, había pocas referencias a la pro-
blemática de la propiedad y sí enfáticas afirmaciones sobre el 
carácter esencial de la participación del sector privado nacional. 
Aunque el gobierno argentino renacionalizó cuatro bancos, pro-
hibió la adquisición de participaciones en empresas nacionales 
y el Estado asumió la comercialización externa de productos 
básicos, la política económica respecto al tratamiento del capital 
extranjero puso acento en instrumentos de restricción y con-
trol sobre el mismo y no en el dominio sobre la propiedad. Este 
criterio extensible a toda clase de capital, cualquiera fuera su 
origen, demostraba que la pretensión de transformar el capi-
talismo argentino descansaba fundamentalmente en cambiar 
las estructuras sectoriales de las nuevas inversiones, inclusive 
la distribución del ingreso sin alterar fundamentalmente la 
estructura del capital acumulado. Al respecto es ilustrativo 
mencionar que la referencia hacia el papel del Estado se hace 
siempre como orientador, concertador, equilibrador y redistri-
buidor en las empresas productivas.

Las medidas adoptadas por el gobierno argentino e inspi-
radas en las primeras experiencias peronistas y en el Pacto 
Andino, implicaron una amplia gama de instrumentos restric-
tivos. Una ley dada en 1971 respecto a las empresas extran-
jeras, estableció limitaciones en el acceso del crédito bancario 
interno a más de un año, en las remesas al exterior, y exigía 

45 Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, 1973.
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que las acciones fueran nominativas, así como la obligación 
de utilizar un porcentaje mínimo de 85% de personal local en 
las áreas de dirección técnica y profesional.46 Asimismo, se 
estableció que no podía otorgarse tratamiento más favorable a 
los inversores extranjeros que a los nacionales y que la aproba-
ción del contrato de radicación de una empresa extranjera, en 
donde el capital nacional fuera menor a 51%, debía aprobarse 
por el Congreso Nacional, y en tanto la participación nacio-
nal fuera de entre 51% y 80% lo resolvería el Poder Ejecutivo. 
En esa misma dirección se estableció el Registro General de 
Inversiones.

De igual forma se enumeraron las áreas de inversión pro-
hibidas a la inversión extranjera, como las relacionadas con la 
seguridad nacional; los proyectos con limitadas posibilidades 
de exportación; la explotación de servicios públicos, bancos y 
seguros; los medios masivos de comunicación y la publicidad; 
las actividades agropecuarias y la pesca; para el mercado 
interno los sistemas de comercialización masiva y las áreas 
reservadas legalmente al sector público.

La estrategia del gobierno peronista no buscó una política 
de exclusión del capital extranjero, pero, en su más vasto sen-
tido, tampoco fue una política de negociación con el mismo. 
Salvo los aislados e iniciales intentos de diversificar las fuen-
tes no norteamericanas de capital y el exitoso operativo de 
exportación de automotores a Cuba, a través de filiales de 
empresas estadounidenses instaladas en Argentina, hubo un 
cierto clima de hostilidad general hacia la búsqueda de acuer-
dos con el capital extranjero. El propio Plan Trienal ya lo insi-
nuaba:

46 Juan Sourrouille, op. cit.
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…el incremento del poder y la eficiencia del sector público no es 

condición suficiente para hacer frente a los monopolios extran-

jeros y asegurar un proceso de crecimiento autónomo. La expe-

riencia enseña que cuando gobiernan las minorías de privilegio, 

la expansión del sector público, especialmente dado por su poder 

de compra, es compatible e incluso necesaria a los intereses del 

capitalismo extranjero, por la matriz de negocios que ello repre-

senta.47 

El corto periodo de duración de esta experiencia argentina, la 
inestabilidad política que se vivió desde 1975 y el brusco viraje 
que significó el golpe militar de 1976, impidió una evaluación 
económica profunda de sus consecuencias. La actitud del capi-
tal extranjero fue en general expectante, aunque hubo hechos 
conflictivos que hicieron presumir una etapa de abierta con-
frontación, como la declaración judicial de quiebra fraudulenta 
en la liquidación del antiguo Frigoríficos Swift, el intento 
de nacionalizar los expendios de combustibles propiedad de 
empresas petroleras extranjeras o la iniciativa de incluir los 
pagos por regalías y uso de marcas entre filial y matriz como 
utilidad sujeta a impuestos.

Hubo en la realidad actividades como la metalmecánica, 
la química o la petroquímica, donde el capital extranjero per-
dió peso, pero en el conjunto de la economía no hubo cambios 
que alteraran de manera significativa el modelo histórico de 
crecimiento de Argentina, ni mucho menos la clásica inser-
ción del país en el comercio exterior y las posiciones domi-
nantes de las empresas extranjeras en el sector industrial. 
Por ese motivo, algunos autores han calificado el tratamiento 
del capital extranjero en ese periodo como “de contención”, 

47 Idem.
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fruto de un “nacionalismo ambiguo”,48 o como una “política 
defensiva” correspondiente a un “nacionalismo corporativo y 
policlasista”.49
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

omar everleny Pérez villanUeva

alBert PUig gómez

Introducción

Uno de los principales elementos definitorios del proceso de 
globalización económica de las últimas décadas es la elevada 
importancia que han adquirido los flujos de inversión extran-
jera directa (ied).1 Un indicador simple de este hecho es que 
el crecimiento del stock de capital extranjero, durante los últi-
mos treinta años, ha sido notablemente mayor que el corres-
pondiente a otras variables económicas, como el PiB mundial o 
los flujos comerciales.2

Esta tendencia es en gran medida consecuencia del proceso 
de liberalización y expansión de los mercados que ha tenido 
lugar en las últimas décadas, lo cual ha provocado que las gran-
des empresas tengan un acceso cada vez más fácil, tanto a las 
fuentes de aprovisionamiento de las materias primas como a 
los mercados en los que venden su producción. Este escenario 

1 La Organización de las Naciones Unidas define como inversiones direc-
tas aquellas que realiza una empresa en un país diferente al de origen para 
obtener capacidad de decisión en la economía receptora, estableciendo con 
ella una relación de largo plazo (UNCTAD, 1999).

2 El World Investment Report que publica anualmente la UNCTAD, presenta 
la evolución de los datos referidos a esas tres magnitudes.
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ha dado como resultado que sean las empresas multinacionales 
(emn) el agente principal de la globalización económica, puesto 
que son las que dominan los flujos de capitales, manufacturas 
y servicios.3 El resultado ha sido que buena parte del producto 
agregado y del comercio mundial descanse sobre la actividad de 
estas empresas multinacionales. 

Así, la creciente importancia adquirida por las emn ha 
llevado a que éstas tengan mayor influencia en la evolución eco-
nómica de los países. Ello ha derivado, a su vez, en un aumento 
de los análisis dedicados tanto a las razones que conducen a las 
empresas a llevar a cabo inversiones en el extranjero como a los 
efectos que éstas tienen sobre el territorio receptor.

El objetivo en este capítulo es mostrar que para los terri-
torios de los países receptores de ied, especialmente cuando 
se trata de economías en desarrollo o en transición, no es tan 
importante maximizar la cantidad de ied como garantizar su 
calidad; es decir, el objetivo económico no debe ser maximizar 
el volumen de flujos entrantes de ied, sino atraer la inversión 
que tenga mejores efectos reestructuradores y de arrastre 
sobre el tejido productivo local. De esta manera, la ied deja de 
ser un objetivo en sí mismo para convertirse en un medio para 
objetivos “superiores”.

El orden argumental que se seguirá en este capítulo es 
el siguiente: en el segundo apartado presentamos el marco 
teórico para el análisis de las inversiones extranjeras; en el 
tercero describimos la dinámica de las ied a lo largo de las 
últimas tres décadas, caracterizadas por la fuerte dinámica 
globalizadora de la economía; finalmente, el trabajo se cierra 
con el apartado de conclusiones.

3 Según diversas estimaciones, más de la mitad del tráfico internacional 
de mercancías está constituido por movimientos entre unidades de las empre-
sas multinacionales.
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El marco teórico básico en el análisis de las inversiones 
extranjeras directas

La inversión extranjera directa (ied) se ha constituido en un 
elemento importante del proceso de globalización que caracte-
riza a la economía internacional desde finales del siglo xx. Sin 
embargo, ha de tenerse en cuenta que la ied es sólo uno de los 
elementos de este proceso, quizás el más visible y otros elemen-
tos importantes son la transferencia de tecnología, las alianzas 
estratégicas y las redes de proveedores, entre otros elementos, 
en los cuales la participación de las empresas multinacionales 
desempeña un papel fundamental. Por consiguiente, el hecho 
de que este estudio esté dedicado a la ied no significa que las 
otras formas de articulación de las economías nacionales con las 
empresas multinacionales (emn) sean menos importantes.

El análisis de los efectos de la inversión extranjera directa 
en el desarrollo económico ha sido polémico en la literatura 
económica, existiendo diferentes posiciones. Por un lado, los 
partidarios de las ied le atribuyen méritos porque transfiere 
tecnología a los países receptores, incrementa el comercio, 
genera puestos de trabajo y acelera el desarrollo económico y 
la integración en los mercados mundiales. Por otro lado, sus 
detractores la culpan de originar problemas de balanza de 
pagos, permitir la explotación del mercado del país receptor y 
reducir la capacidad de éste para administrar su economía.

Las motivaciones para la multinacionalización  
de las empresas

En principio una operación de inversión directa en otro país 
parece más arriesgada y más costosa que una operación 
comercial de importación o exportación, sin embargo, en el 
momento actual el principal vehículo de internacionalización 
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de las empresas lo constituye la ied, lo cual ha convertido a 
las emn en los principales actores-productores y organizadores 
de los activos a nivel mundial, y en los principales difusores 
transfronterizos de los frutos de esos activos.

A nivel general toda transacción comercial, especialmente 
las realizadas entre diferentes países (transacciones exter-
nas), lleva implícitos unos costes antes, durante y después de 
la operación comercial (costes de transacción). Al considerar 
estos costes las empresas pueden tomar la decisión de reducir-
los, internalizando las transacciones externas. Si la empresa 
observa que los beneficios de la internalización, descontados 
los costes de la misma, son superiores a los de comportarse 
como simple importador o exportador, entonces se derivará una 
inversión directa en otro país. Por lo tanto, será la diferencia 
entre las ganancias esperadas y los costes de transacción lo qué 
conducirá a las emn a preferir la inversión internacional como 
una forma de entrada sobre un mercado extranjero antes de las 
exportaciones.

Dunning (1995, 2001) plantea que para que dicha inver-
sión extranjera directa tenga lugar deben darse simultánea-
mente tres condiciones o ventajas:4

1.  La expansión de una actividad productiva es difícil, más 
allá de las propias fronteras que en el interior del pro-
pio país. La empresa tiene que penetrar en un entorno 
nuevo, donde la información es escasa y la comunicación 

4 Otras interesantes aportaciones teóricas acerca de las motivaciones por 
las que las empresas invierten en el extranjero las ha realizado Vernon a par-
tir de su teoría del ciclo de vida del producto (1966), Hymer, con base en las 
imperfecciones del mercado o costes de transacción (1968) o Krugman (1985) 
y sus nuevas teorías del comercio internacional. Para un repaso exhaustivo de 
estas cuatro teorías, además de la de Dunning, ver Ieto-Gillies (2007).
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difícil. La firma que se implanta en el extranjero debe 
tener, por lo tanto, una ventaja específica que com-
pense su desventaja en relación a las firmas locales. La 
empresa debe encontrar, al operar en mercados extran-
jeros, alguna ventaja específica derivada del derecho de 
propiedad (ownership advantages), tal como la economía 
de escala, la posesión de una tecnología avanzada, la 
competencia en materia de gestión y organización o la 
red de comercialización. Esta ventaja le permitirá com-
pensar las múltiples desventajas que se presentan en 
relación a las empresas domésticas, entre ellas: conocer 
menos el mercado local, su legislación, la demanda, 
el idioma, los hábitos y los factores de producción. La 
firma extranjera tiene que pagar a veces, a un precio 
muy elevado, aquello que el empresario doméstico ha 
obtenido gratuitamente (y que forma parte de su edu-
cación) o a menos precio (porque él sabe en dónde bus-
car la información). Por lo tanto, la implantación en el 
extranjero comporta costes de información que no tienen 
que soportar las firmas domésticas.

2.  La empresa tiene que percibir algún atractivo “de loca-
lización” al comparar su producción doméstica con la 
hipotética producción en el extranjero, para establecer 
de manera efectiva la base de su producción (de todo  
o de parte de su producto). Estas ventajas de localización 
del país anfitrión (localization advantages) corresponden 
básicamente a las ventajas comparativas en las dotacio-
nes y costes de los factores, pero también al clima general 
económico, político, social y jurídico. En este sentido, las 
incitaciones gubernamentales o las permisividades legis-
lativas en ámbitos como el laboral o el medioambiental, 
pueden jugar un papel importante en la elección de los 
emplazamientos de implantación alternativos.
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3.  La empresa debe creer que estas ventajas pueden ser 
mejor explotados internamente (es decir, internalizando 
el proceso) que a través de operaciones o acuerdos comer-
ciales y tecnológicos, por ejemplo, la cesión de licencias o 
los contratos de gestión. Las ventajas de la internaliza-
ción de los mercados (internalisation advantages) derivan 
de la imperfección de los mercados y de la existencia de 
costes de transacción. En particular, cuando los derechos 
de propiedad de los activos están mal definidos o mal pro-
tegidos (por ejemplo, en una nueva tecnología), la firma 
prefiere apropiarse del rendimiento de su inversión en 
información (ya sea por la creación de un nuevo producto 
o en su comercialización), expandiéndose e implantándose 
en el extranjero por la vía de filiales.

Basado en estas ventajas, Dunning identifica ahora objetivos o 
razones de ser de las inversiones extranjeras directas:

1.  La adquisición de recursos físicos y humanos, a un coste 
menor que en el país de origen (ied de tipo ressource-
seeking), con la triple condición de suponer que la com-
petitividad del producto se encuentra en su coste y en su 
precio (el más bajo posible), que la mano de obra tenga 
la misma productividad por todas partes y que el pro-
ducto sea perfectamente deslocalizable (débil papel de 
los costes de transporte). Esta razón de ser de la ied, 
que se explica por la empresa como una voluntad de 
mejorar su competitividad-coste, es a menudo incenti-
vada por los países receptores, estimulando un proceso 
de desarrollo de las exportaciones fundadas en la utili-
zación de una mano de obra barata.

2.  La conquista de los mercados domésticos, desde un 
punto de vista regional, motiva la ied de tipo market-
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seeking. La dimensión del mercado y sus perspectivas de 
crecimiento, la necesidad de esquivar barreras aduane-
ras y seguir al cliente multinacional, la proximidad con 
los clientes, la reducción de los costes de transporte y de 
transacción en general, y la competencia oligopolística, 
son los determinantes fundamentales. 

3.  La racionalización del proceso de producción identifica 
la ied de tipo efficiency-seeking. El inversor extranjero 
busca racionalizar sus unidades productivas (que sean  
de tipos ressource-seeking o market-seeking), en función de 
las ventajas comparativas de los países para explotar 
mejor las economías de especialización y de escala. El 
objetivo es incrementar la eficiencia de sus actividades 
regionales o globales, por integración y especialización 
de los activos, la cadena productiva y los mercados. 

4.  La adquisición de recursos y capacidades locales para 
sostener o reforzar la competitividad internacional del 
grupo (capacidades de innovación, de organización, tec-
nológicas, acceso a canales de distribución, mejor apre-
ciación de las necesidades del consumidor, etc.) generan 
ied llamadas strategic (created) asset-seeking, es decir, se 
responde a la necesidad de los grupos internacionales de 
mejorar constantemente sus ventajas competitivas con la 
adquisición y creación de nuevos activos estratégicos. 

El cuadro 1 resume los principales tipos de ied con base en la 
razón de ser de la inversión. Dunning asocia las dos primeras 
categorías del cuadro 1 a la inversión inicial, mientras que las 
dos siguientes están ligadas a la inversión secuencial. Contra-
riamente a lo sucedido en los años de 1960 y 1970, donde las ied 
fueron sobre todo del primer o del segundo tipo, el periodo actual 
se caracteriza por el desarrollo de inversiones de tipos “racionali-
zación” y por la búsqueda de ventajas estratégicas. Esta evolución 
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se traduce en una nueva visión de la red, constituida por el con-
junto de las filiales de un grupo multinacional; estas filiales son 
consideradas altamente interdependientes y forman parte de un 
sistema de producción integrado internacionalmente.

Los efectos de las inversiones extranjeras directas

Los territorios compiten para atraer los capitales internaciona-
les con base en dos grandes grupos genéricos de ventajas: las 
factoriales y las estructurales (Veltz, 1993). Un país tiene ven-
tajas factoriales cuando posee recursos naturales abundantes o, 
todavía mejor, porque el coste de determinados factores de pro-
ducción, especialmente el del trabajo, es particularmente bajo. 
Por lo tanto, será la presencia abundante de algunos de estos 
factores, y sobre todo sus costes, en lo que se fundamentará la 
especialización de la presencia internacional en aquel territorio.

Por otra parte, las ventajas estructurales son construidas 
por las empresas y los poderes públicos. En este caso los atrac-

Cuadro 1. Los principales tipos de IED y sus objetivos.

Tipos de IED Objetivos

1. Ressource-seeking -Recursos físicos

-Recursos humanos

2. Market-seeking -Mercados domésticos

-Mercados vecinos (regionales)

3. Efficiency-seeking -Especialización del producto

-Especialización en el proceso

4.  Strategic (created) asset-seeking -Tecnología

-Capacidades organizativas

-Mercados

FUente: Elaboración propia.
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tivos del país para el capital exterior recaen en el tejido indus-
trial y en el marco institucional existente. Este segundo tipo 
de ventajas son básicamente el fruto de a) la eficacia con la 
que las firmas utilizan los factores de producción; b) la capaci-
dad de crear factores cada vez más modernos y especializados 
(infraestructuras modernas, mano de obra altamente califi-
cada); c) el nivel de exigencia de los consumidores (en términos 
de calidad y de innovación); d) la calidad del tejido industrial. 
La ventaja competitiva en un sector, o en varios sectores, será 
más avanzada cuando el tejido industrial sea denso y cuando 
el conjunto de las firmas (subcontratados y clientes) contri-
buya a favorecer la innovación y su difusión; e) una estructura 
industrial que favorezca continuamente la mejora de las actua-
ciones de los sectores industrial y de servicios.

Estas dos grandes categorías de ventajas, resumidas en el 
cuadro 2, fundamentan dos categorías de competitividad terri-
torial. Con base en estas dos grandes categorías de ventajas 
territoriales, las emn pueden arraigarse en el territorio recep-
tor de sus inversiones siguiendo dos formas extremas de inser-
ción: la lógica de explotación de recursos y la lógica de creación 
de recursos (Cuadro 3).

La firma inscrita en una lógica de explotación de recursos  
es fuertemente independiente del territorio de acogida, el cual es 
contemplado como una “reserva” de recursos al ofrecer algunos 
de estos con abundancia y a precios bajos. Esta lógica de explo-
tación de recursos comporta un bajo compromiso por parte de 
las emn con el entorno, puesto que éste sólo está pensado como 
una fuente de ventajas que la empresa explota a corto plazo 
y no como una estructura interactiva y susceptible de crear 
nuevos recursos (Colletis y Pecqueur, 1993). Así, el territorio 
receptor se observa siguiendo los esquemas del análisis clásico, 
es decir, en términos de dotación de ventajas ex-ante, sobre las 
cuales la emn se apoya para desarrollar su actividad.
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Por su parte, las emn inscritas en una lógica de creación de 
recursos se implantan en territorios con ventajas estructu-
rales y se involucran en el desarrollo de nuevos y mejores 
recursos domésticos. En esta lógica, las emn no buscan recur-
sos genéricos, sino recursos especializados y complejos y, en 
consecuencia, la multinacional desarrolla una aproximación 
activa al entorno. Naturalmente la perspectiva temporal privi-
legiada es, en este caso, el largo plazo, puesto que la decisión 
de implantación no depende de la existencia de recursos inme-
diatamente explotables (mano de obra barata, recursos natu-
rales, etc.), sino de la capacidad del territorio receptor de gene-
rar permanentemente recursos más avanzados, por ejemplo, 
una mano de obra altamente especializada en un determinado 
tipo de actividad o un sector de investigación particularmente 
activo y transformador.

De este análisis se desprende que los territorios menos 
avanzados –los países subdesarrollados–, dotados fundamen-
talmente de ventajas factoriales, estarán condenados a recibir 
firmas inscritas en una lógica de explotación de recursos, las 
cuales no ejercerán influencia positiva sobre su desarrollo 
económico, mientras que, por el contrario, los territorios más 
avanzados –los países desarrollados–, al presentar mayori-
tariamente ventajas estructurales, concentrarán las firmas 
creadoras y se beneficiarán de los impactos positivos de sus 
actividades.

Los impactos que las dos lógicas extremas tendrán sobre 
la economía del territorio receptor de las IED son notablemente 
diferentes. Por un lado, los impactos de la lógica de explotación 
de recursos serán reducidos, a nivel interno; es decir, en el 
seno de la filial el inversor extranjero se conforma con garan-
tizar aquellas adquisiciones que cumplan sus necesidades de 
factores de producción, especialmente de trabajo. En la medida 
en que la inversión esté confinada a tareas especializadas 
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de bajo valor añadido, que le son dictadas por la dirección, la 
formación (particularmente en otros campos diferentes a su 
especialización) es secundaria. El factor trabajo se contrata 
por razones de costes y de eficacia, no por su capacidad de 
desarrollar nuevas competencias.

A nivel externo las relaciones tejidas con el entorno local 
son poco numerosas; la firma multinacional funciona como un 
enclave; los flujos de intercambios intra-firma –transacciones 
entre la casa matriz y entre filiales en un mismo país o en paí-
ses diferentes– son preferidos a las relaciones “exteriores” con 
firmas locales, puesto que su control es más fácil.

Por su parte, las relaciones de la emn y sus filiales, con los 
subcontratados locales se basan en el dominio y la jerarquía y 
son particularmente representativas de la ausencia de efectos 
enriquecedores para el territorio de acogida. Habitualmente la 
gran empresa mantiene un cuerpo de subcontratados cíclicos, 
los cuales aportan a la empresa el complemento de suministros 
indispensables en periodos de expansión y los que son puestos 
en descanso en el momento en que dejan de ser necesarios. 
La multinacional limita la difusión de información hacia el 
entorno y no emprende pasos dirigidos a transferir tecnologías, 
conocimientos y know-how –que parten de sus ventajas especí-
ficas– hacia los operadores locales, tampoco procura asistencia 
(técnica u organizativa) a los subcontratados. Este tipo de rela-
ción conserva todos los atributos de una relación de dominación, 
donde la presencia de la multinacional no desemboca en transfe-
rencia real de tecnologías ni de conocimientos.

Por lo tanto, los impactos positivos para el país receptor 
se limitan a los efectos inmediatos, dados sólo en su dimen-
sión cuantitativa, tales como la creación directa de puestos de 
trabajo o las exportaciones efectuadas, pero la actividad del 
inversor extranjero no conduce a transferencias de tecnología, 
conocimientos y know-how hacia las empresas domésticas.
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Dicha ausencia de implicación territorial hace que la pre-
sencia de las emn en el territorio sea extremadamente frágil, 
es decir, limita las irreversibilidades y permite a la firma aban-
donar fácilmente un territorio y sustituirlo por otro juzgado 
más atractivo. Cuando este desligamiento ocurre no queda 
impacto positivo sobre el territorio de acogida derivado de las 
actividades y actuaciones de la firma multinacional establecida 
hasta ese momento.

Por su parte, la inserción territorial de la firma creadora  
de recursos desemboca en impactos positivos tanto en el seno de 
la firma como en su entorno, estos se expresan particular-
mente en el desarrollo del aprendizaje a nivel interno y en el 
desarrollo de relaciones “cooperativas” con el entorno.5

A nivel interno, el aprendizaje de cada individuo es visuali-
zado como central por la firma creadora, en cuanto lo contempla 
como parte de un conjunto, de esa forma la empresa pondrá en 
marcha procesos de formación para el conjunto de los asalaria-
dos, tanto de las filiales como para las subcontratadas locales, 
con la perspectiva de incrementar sus competencias, lo cual 
reforzará el nivel del conjunto de los recursos humanos locales.

Este proceso formativo impulsado por la firma extranjera 
repercute sobre el territorio de acogida en forma de externa-

5 A pesar de que términos como relaciones cooperativas, redes y alianzas 
estratégicas sean muy próximas, se utilizan para diferenciar los tipos de 
relaciones. Las relaciones cooperativas se refieren a una colaboración entre 
firmas de dimensión diferente, generalmente entre un cliente y un provee-
dor; la relación se mantiene esencialmente bilateral. La red de empresas se 
aproxima a las relaciones cooperativas, pero a diferencia de éstas, el concepto 
de red hace referencia a relaciones multilaterales entre firmas. Por su parte, 
las alianzas estratégicas designan acuerdos de cooperación, esencialmente 
en el ámbito tecnológico, llevadas a cabo entre grandes grupos empresariales 
que a menudo conducen al establecimiento de importantes oligopolios (Muc-
chielli, 1991; Chesnais, 1998).

Inversión extranjera A.indd   69 24/09/13   11:48



70

lidades positivas, puesto que contribuye, en primer lugar, a 
la creación de recursos y competencias más avanzadas y, en 
segundo lugar, a la producción de bienes y servicios con mayor 
valor añadido.

Por otro lado, la lógica de creación de recursos conduce al 
emn a desarrollar relaciones cooperativas con el territorio de 
acogida, las cuales precisamente forman el espacio necesario 
para la transferencia de conocimientos procedente de las emn, 
así como para su posterior asimilación por parte del territorio 
de acogida. Además, y a pesar de que las relaciones de poder 
no pueden ser totalmente borradas de las relaciones cooperati-
vas, una relación creadora por ambas partes –cocreadora– no 
podrá ser perdurable si es fundamentalmente inequitativa.

La firma creadora desarrolla relaciones recurrentes con 
un amplio abanico de firmas locales; la cooperación afecta a 
firmas industriales y a prestadores de servicios, ya sea pro-
veedores, clientes o competidores. Por ejemplo, en el marco  
de relaciones de subcontratación para desarrollar la lógica de 
creación de recursos y de competencias más avanzadas, la 
emn tendrá interés en facilitar la evolución de la mano de 
obra hacia una mayor calificación. Al crecer la experiencia 
del subcontratado, la firma extranjera se beneficiará de su 
mayor capacidad innovadora, de flujos de información más 
ricos y de sus conocimientos y know-how adicionales. El sub-
contratado local, además, puede acceder en la red de distribu-
ción de la emn, así como a recursos que le hacen falta y que 
le resultaría más oneroso obtenerlos a través de la compra. 
La firma local puede también beneficiarse de otros efectos 
positivos ligados a la pertenencia de la red de proveedores de 
la multinacional.

Asimismo, para una multinacional creadora el cliente 
representa también una fuente de información que tratará de 
aprovechar. La puesta en marcha de relaciones dinámicas con 
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los clientes le permite recoger informaciones sobre la demanda 
(final o intermedia). Este tipo de relaciones favorecen la 
adquisición por parte de los actores locales de conocimientos 
y de know-how más avanzados. La firma de acuerdos de coo-
peración entre una emn y una firma local, pertenecientes a 
un mismo sector, es susceptible de reforzar las ventajas de los 
dos socios (Mucchielli, op. cit.). El desarrollo de tecnologías en 
común, la puesta en marcha de una estrategia de marketing 
común, etc., repercuten de manera benéfica sobre el aprendi-
zaje de los agentes locales implicados.

Por lo tanto, la implantación basada en la lógica de crea-
ción se explica básicamente por la voluntad de ponerse en 
contacto directo con el potencial humano, tecnológico y cientí-
fico del territorio. En consecuencia, la firma tiende a llegar a 
acuerdos de cooperación con los organismos de formación y de 
investigación locales. La multiplicación de las relaciones con 
los diferentes aparatos de formación (universidades, escuelas 
de negocios, centros de investigación, organismos de formación 
continua, etc.) incrementa el nivel de los recursos humanos 
domésticos. Al tomar alumnos en prácticas, al llevar a cabo 
procesos de formación en colaboración con los poderes públi-
cos, al participar en la formación en el seno de las escuelas y 
universidades, las multinacionales favorecen el reforzamiento 
del nivel de las competencias humanas locales y la emergen-
cia de calificaciones más avanzadas. Ciertamente, al manejar 
colaboraciones con el aparato tecnológico y científico local (por 
ejemplo, en el ámbito de la I+D) la emn no sólo se apropia de 
informaciones que son externalidades por ellas mismas, sino 
que contribuye a enriquecer y a hacer progresar los conoci-
mientos disponibles y, por lo tanto, elevar el nivel de compe-
tencias locales. Un importante efecto derivado de esta lógica 
creativa es que tanto el aprendizaje interno como el conjunto 
de las relaciones cooperativas engendran un profundo arraigo 
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territorial del emn, el cual frena los posibles desplazamientos 
hacia localizaciones alternativas.

Históricamente cada emn se situaba de forma neta en una 
u otra lógica extrema de inserción territorial, sobre todo en 
función de su sector de actividad y, por consiguiente, de sus 
necesidades productivas. Sin embargo, la intensificación del 
proceso de globalización a lo largo de las últimas décadas ha 
exigido a las emn dotarse de capacidad para combinar las dos 
lógicas extremas de inserción territorial definidas anterior-
mente.

La combinación elegida dependerá de las ventajas que 
presente cada territorio y será el resultado de sus dinámicas 
económicas y políticas en el pasado y en el presente. De esa 
manera, las dos lógicas no serán patrimonio exclusivo del 
tipo de país, según su nivel de desarrollo, sino que en ellas se 
podrá identificar elementos, características e impactos vincu-
lados a las dos lógicas de inserción territorial.

La búsqueda de la mejor combinación posible de las dos lógi-
cas extremas para los intereses de cada emn se lleva a cabo a 
través de la llamada “estrategia global” (Andreff, 1996). De ella 
se deriva una estructura organizativa que permite a las emn 
dotarse de la flexibilidad suficiente para adaptarse a escenarios 
y circunstancias altamente complejas y rápidamente cambian-
tes. En la estrategia global la firma multinacional tiene una 
visión global del mercado y de la competencia, el espacio mun-
dial es contemplado como un mercado único.

El análisis de la estrategia global enlaza con la redefi-
nición que hizo Dunning (1995), según la cual una empresa 
multinacional es la coordinación de una red de actividades 
interrelacionadas internacionalmente. En consecuencia, la 
función de producción de una emn estará determinada por las 
diversas actividades de su cadena de valor, las cuales pueden 
estar ligadas tanto vertical como horizontalmente. Además, 
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estos vínculos pueden tomar diferentes formas y tener varios 
grados de estrechez.

Por lo tanto, la empresa multinacional se constituye en 
torno a un conjunto de funciones plurales (dirección, produc-
ción, comercialización, I+D, etc.), produce un abanico de bienes 
y/o de servicios y organiza procesos de producción y distribu-
ción extremadamente diferentes. Estas funciones, estos bienes 
y estos procesos exigen calidades diferentes en términos de 
organización, de tipo de mano de obra, etcétera.6

En este sentido, las diversas funciones de una empresa 
tienen necesidades de localización diferentes (Dicken, 1998). 
Determinadas funciones, como las sedes sociales, las direc-
ciones regionales y los grandes laboratorios de I+D, necesitan 
para funcionar de manera eficaz de una implicación territorial 
de la firma que genere inversiones suplementarias (por ejem-
plo en el campo de la formación). La localización de las sedes 
sociales, es decir, de los centros neurálgicos de las firmas, es 
determinante. Estas sedes sociales requieren a la vez de redes 
de comunicación y telecomunicación globales para coordinar 
las actividades a escala mundial, y una localización próxima 
de las otras organizaciones de alto nivel, en la perspectiva de 
una necesidad de interrelación entre cuadros dirigentes. Es 
por eso que se concentran en un número reducido de global 
cities (Dicken, op. cit.) y se mantienen a menudo en el país de 
origen de la multinacional (Sachwald, 1994). Por su parte, las 
sedes regionales juegan un papel de coordinación entre la sede 
social y las filiales. La multinacional privilegia su implanta-

6 Los grandes grupos mundiales están fundamentados en la aglomeración de 
actividades diferentes, con necesidades también muy diversas. Determinadas 
actividades requieren recursos y competencias muy sofisticadas, mientras que la 
eficacia de otras actividades depende básicamente de la capacidad de minimizar 
los costes y de incrementar las economías de escala (Andreff, op. cit.).
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ción en un centro económico y político, dotado de infraestruc-
turas avanzadas así como de cuadros medios y superiores. Los 
centros sociales y regionales funcionan fundamentalmente con 
base en una lógica de creación de recursos. Su eficacia depende 
del desarrollo de recursos y competencias internos y de la 
calidad de las comunicaciones creadas con los prestatarios de 
servicios y con las direcciones generales y regionales de otros 
grupos.

En otras funciones, por ejemplo en las unidades de pro-
ducción de bienes de bajo valor añadido, la firma minimiza el 
coste de su inserción, mientras que la ausencia de inversión 
inmaterial suplementaria le permite mantenerse en situación 
de relocalizarse rápidamente. Por lo tanto, en una estrategia de 
racionalización de la producción la firma deslocaliza los pro-
cesos de producción intensivos en mano de obra poco cualifi-
cada hacia los territorios con bajos costes –lo qué minimiza 
los costes de su actividad– y concentra los procesos intensivos 
en trabajo cualificado y en tecnologías avanzadas en espacios 
dotados de ventajas estructurales. 

Como resultado de esas tendencias, la organización actual  
de las emn implica estructuras de gobierno muy diferentes de  
las implementadas por los inversores extranjeros tradicionales, 
quienes actuaban como propietarios de un número de unidades 
independientes, las filiales extranjeras, cada una de las cuales 
esperaba obtener el máximo de rentas económicas en relación 
a los recursos invertidos en ella misma. En cambio, los obje-
tivos de las emn eran de globalización: dirigir su cartera de 
activos, humanos y físicos, distribuidos territorialmente como 
un sistema “global” de producción y de distribución. Obvia-
mente la coordinación de las actividades transfronterizas, 
intrafirma e interfirma, generará costes, la comparación de 
los cuales ante la rentabilidad global determinará en último 
término la dimensión y orientación de la expansión territo-
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rial de las firmas. Los recientes adelantos en los transportes 
internacionales y en las tecnologías de la información y las 
comunicaciones han ampliado estos límites al disminuir los 
costes que soportaban las emn por el hecho de proveerse de 
insumos en el extranjero y de comercializar sus productos en 
mercados lejanos. Por otro lado, las barreras comerciales han 
sido reducidas y se han formado grupos económicos regionales, 
lo cual ha conducido a que un número cada vez mayor de emn 
reconsideré el papel de sus filiales en el extranjero. Éstas, que 
habitualmente se dedicaban a servir en los mercados locales 
más próximos, han evolucionado y pasado a formar parte de 
una red de producción y comercialización mucho mayor y más 
integrada.

De esta manera, se ha pasado de firmas multinacionales 
con límites sólidamente determinados por su propiedad a otras 
con fronteras mucho más borrosas, puesto que la capacidad de  
control de los activos y recursos puede ser ejercida a través  
de una amplia variedad de acuerdos cooperativos o de acuer-
dos de red, lo cual incluye desde relaciones contractuales con 
proveedores y clientes, hasta el establecimiento de alianzas 
estratégicas entre grandes empresas.

Dicken concreta en dos formas organizativas la implemen-
tación de esta “estrategia global” definida por Andreff que, 
como se ha dicho, permite una combinación óptima de las dos 
lógicas extremas de inserción territorial. La primera se basa-
ría en una integración vertical y la segunda en una de tipo 
horizontal.

En la integración vertical (un posible ejemplo sería repre-
sentado por la figura dibujada en la gráfica 1), el bien es 
descompuesto a nivel internacional en diferentes procesos 
productivos. El producto es montado en una unidad de ensam-
blaje, antes de ser vendido no sólo en los diferentes países de 
producción sino también fuera de la zona de producción. El 
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comercio intrafirma de productos semielaborados es intenso. 
Las diferentes unidades de producción subcontratan una parte 
de su producción a los operadores locales.

Gráfica 1. La integración vertical.

FUente: Dicken, 1998.

La “sede regional” –país A– concentra las actividades estra-
tégicas, coordina las actividades entre filiales de producción 
en la zona y mantiene relaciones cooperativas con las firmas 
implantadas cercanas. Además, la multinacional tiene un 
laboratorio o centro de I+D, que es el único que hace investi-
gación en el espacio plurinacional de implantación. La firma 
privilegia la creación de recursos en el país A, donde ha con-
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centrado las actividades clave que requieren recursos y compe-
tencias avanzadas.

Las actividades de producción presentes en los países B, 
C y D están especializadas por tareas, en una preocupación 
de minimización de los costes de producción; la lógica de 
explotación de recursos es dominante, ésta se prolonga en las 
relaciones que tiene la emn con las firmas locales de cada país 
(básicamente con los subcontratados).

Con respecto a la integración horizontal (Gráfica 2), 
las unidades son especializadas en la producción de uno o 
varios bienes y/o servicios. Cada unidad produce la totalidad  
del bien y lo vende en los otros países. Una parte de la pro-
ducción puede ser exportada fuera de la zona, si la dimensión 
crítica de la filial lo exige. En función de las características de 
la producción, la filial está más o menos integrada en la red 
multinacional. Cada filial es organizada de forma diferente, 
a nivel interno y externo, y en función de la especificidad de 
su producción. La filial del país X está totalmente integrada, 
mientras que la filial del país Z ha externalizado una parte de 
su producción y mantiene relaciones de dominación con algu-
nas firmas locales. 

Finalmente, la filial del país Y es una prestataria de servi-
cios (por ejemplo de publicidad, de consultoría, etc.) que nece-
sita de una relación dinámica con los actores locales para ser 
eficaz en el desempeño de sus actividades, lo que la conduce a 
desarrollar relaciones de cooperación con ellos. 

La dirección regional concentra las actividades estratégi-
cas y organiza la coherencia plurinacional del conjunto. 

Las unidades presentes en los países W e Y están, por lo 
tanto, organizadas con base en la creación de recursos, mien-
tras que un comportamiento “explotador” es la regla en los 
países X y Z.
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Gráfica 2. La integración horizontal.

FUente: Dicken, 1998.

La llamada estrategia global deriva, por lo tanto, del reco-
nocimiento de la interdependencia de los espacios donde 
realizar la producción y de los mercados donde la misma se 
vende. En consecuencia, la estructura corporativa del grupo 
multinacional que se deriva de la estrategia global es un sis-
tema en el cual todas las actividades –sean llevadas a cabo 
por filiales o no– se juzgan en términos de su contribución 
a la cadena de valor completa. Este tipo de organización ha 
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conducido a las emn, por un lado, a prescindir de las activi-
dades de algunas de sus filiales o bien a reducirlas a simples 
plantas de ensamblaje, a pesar de que cuenten con capacida-
des y potenciales superiores; por otro lado, a cesar repentina-
mente antiguas relaciones, en apariencia satisfactorias, con 
algunas firmas no afiliadas. Incluso en este tipo de sistemas 
corporativos internacionalmente integrados, han sido intro-
ducidos recientemente modelos de división del trabajo entre 
las empresas involucradas que están arruinando a algunas 
de las rentables. Esto tiene lugar sobre todo cuando la matriz 
interpreta que la relación con la filial o subcontratado está 
poniendo en peligro sus opciones de lograr una posición domi-
nante en el mercado local o regional, puesto que se ve ame-
nazada por la creciente presión competitiva de tal filial o tal 
subcontratado.

De esa globalización de las redes multinacionales deriva 
una consecuencia importante, su creciente volatilidad. La 
localización de cualquier segmento de la cadena de producción 
no está fijada ni decidida, ni siquiera para el mediano plazo; 
tan pronto como se observe que han cambiado las condiciones 
en el país o región en el cual operen segmentos individuales 
de la cadena de valor de la respectiva multinacional –sea por 
cambios en las condiciones de política comercial o en el esce-
nario político del país, sea por variaciones de la magnitud 
relativa de los niveles salariales en comparación a otros paí-
ses o regiones donde las respectivas operaciones pueden ser 
llevadas a cabo de forma similar–, se producirá una desloca-
lización de los segmentos de la cadena de valor, ello producirá 
consecuencias importantes en términos de costes sociales que 
se vinculan principalmente a la cancelación repentina de tales 
operaciones.

La naturaleza de las estrategias globales, al implicar una 
mayor dispersión de actividades que las ligadas a las estra-
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tegias clásicas, requieren estructuras corporativas también 
más complejas; es decir, la multiplicación de los intercambios 
de productos acabados, semiterminados, de tecnologías y de 
informaciones, llevará a un fortalecimiento de los vínculos que 
unen las unidades que pertenecen, o que están en la órbita 
del grupo7 y, a la vez, a una marginación de las unidades y de 
los espacios exteriores al grupo. Estas estructuras tienen que 
ser adaptables a los cambios en las condiciones imperantes y 
facilitar flujos fluidos de información y recursos intrafirma e 
interfirma.

Respecto a las relaciones intrafirma, las estrategias globa-
les requieren estructuras que permitan una mayor especializa-
ción funcional, esto implica tanto que determinadas funciones 
se mantengan en la compañía matriz como que la mayor parte 
de ellas puedan ser llevadas a cabo también por unidades o cen-
tros funcionales deslocalizados de la matriz, es decir, mientras 
algunas funciones se mantienen estrictamente centralizadas 
otras se pueden llevar a cabo más efectivamente si se empren-
den de manera simultánea, tanto por la compañía matriz como 
por todas o algunas de sus unidades filiales. Esto conlleva al 
establecimiento de oficinas internacionales de compras o de 
filiales a cargo de la coordinación de las ventas o del marketing 
internacional para el conjunto de los miembros del grupo.

Una consecuencia importante a destacar es que la intro-
ducción de este sistema supone el consentimiento por parte de 
la emn para deslocalizar territorialmente cualquiera de sus 
actividades, no sólo parte de sus producciones, sino incluso 
actividades de I+D u otras definidas tradicionalmente como 

7 Los progresos informáticos y en las telecomunicaciones, y la reducción 
de su coste, juegan un papel decisivo en la emergencia de la estrategia global, 
en la medida en que permiten la coordinación de las actividades a lo largo de 
toda la cadena de valor.
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“centrales”, es decir, propias de la unidad matriz del grupo 
multinacional.

Por su parte, en las relaciones interfirma las estrategias 
globales alcanzan tanto relaciones transfronterizas entre com-
pañías bajo propiedad común, como relaciones establecidas 
con firmas no afiliadas. Además, se identifican nuevos tipos de 
relaciones entre emn, en la forma de alianzas estratégicas, las 
cuales desde principios de los años ochenta se han vuelto cada 
vez más populares y que se definen brevemente como:

...una forma de organizar las actividades corporativas entre fron-

teras, en la que una corporación transnacional se liga a otros 

firmas con el objetivo de desarrollar nuevas ventajas, compartir 

riesgos y capturar sinergias económicas. Estas relaciones habi-

tualmente implican formas que permiten a las firmas compartir 

el control sobre un proyecto o actividad que no necesariamente 

implican cruce de acciones (UNCTAD, op. cit). 

Estas alianzas pueden ocurrir en diferentes puntos de la 
cadena de valor, desde la I+D hasta los servicios postventa, 
pasando por la financiación (Sachwald, op. cit.).

De las relaciones intrafirma e interfirma se deriva la 
emergencia de la figura de las redes globales de producción. 
En el seno de estas redes las relaciones entre miembros pue-
den ser cooperativas y basadas en un intercambio informativo 
intenso con algunas firmas, o bien tener un débil contenido 
informativo que se vuelve dominante sobre otras firmas.

En síntesis, la estrategia global consiste en organizar 
las actividades de las emn con la mejor combinación posible 
para los intereses de las dos lógicas extremas de inserción 
territorial: la explotadora y la creadora. La combinación de las 
dos opciones responde a una pretensión de adaptación de la 
multinacional a las especificidades de cada espacio (nacional e 
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internacional), a sus ventajas en ciertos ámbitos y desventajas 
en otros. Por ejemplo, un nivel de formación elevado, un sector 
de investigación muy dinámico y la presencia de subcontrata-
dos eficaces son, entre otros, elementos susceptibles de llevar 
a una firma a privilegiar una opción creadora. Por el contra-
rio, la ausencia de pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
y una especialización internacional precaria en bienes y con 
bajo valor añadido, representan desventajas territoriales que  
desembocan en priorizar la opción explotadora.

Las inversiones extranjeras directas  
en las últimas tres décadas. Análisis global

Dinámica de entradas y salidas  
de la IED a nivel internacional

En este apartado se analizan, en primer lugar, las dinámi-
cas de los flujos de ied y sus resultados cuantitativos y, en 
segundo lugar, la importancia que se ha dado a las emn en la 
producción internacional a lo largo de ese mismo periodo.

Las ied permanecen en el centro de la atención económica 
mundial por diferentes razones, una de ellas es, sin duda, el 
espectacular aumento de sus flujos anuales a lo largo de los 
últimos 30 años: de casi 60 mil millones de dólares en 1985 
pasaron a 1,243.671 millones en 2010, aunque los niveles 
más altos se produjeron en el 2007, con 1,970.940 millones. 
El monto acumulado mundial de ied se ha multiplicado en un 
factor de 7,6, entre 1990 y 2010, año en el que ese valor se esti-
maba en 19,140.603 millones de dólares.

La tendencia hacia una mayor liberación en las legisla-
ciones relativas a las inversiones foráneas ha sido una de las 
principales causas de la dinámica expuesta, incluso en los 

Inversión extranjera A.indd   82 24/09/13   11:48



83

últimos años de crisis económica internacional, la tendencia 
general de las políticas de ied siguió apuntando hacia una 
mayor apertura, incluida la disminución de las barreras a la 
ied y la reducción de los impuestos sobre los beneficios de las 
empresas. La encuesta anual de la Unctad, sobre los cambios 
introducidos en las leyes y reglamentos nacionales en mate-
ria de ied, indica que durante 2010 se adoptaron 149 nuevas 
medidas relacionadas, de las que 101 fueron más favorables a 
la ied (Cuadro 4). Además, las medidas restrictivas que se han 
adoptado se han centrado en unos pocos sectores, en especial 
en las industrias basadas en recursos naturales y en servicios 
financieros.

Gráfica 3. Entradas de Inversión Extranjera Directa a nivel mundial, 

1970-2010 (millones de dólares).

FUente: UNCTAD, 2011.

Parece entonces que la actual crisis financiera y económica 
no se ha traducido en cambios de orientación en las políticas 
relativas a la ied. No obstante, es importante mencionar que 
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en las medidas de política de más amplio alcance (programas 
nacionales de rescate o planes de estímulo económico) se com-
prueba que han provocado un cierto proteccionismo respecto a 
las inversiones exteriores, favoreciendo a los inversores nacio-
nales más que a los inversores extranjeros o, llegado el caso, 
erigiendo obstáculos a las inversiones que se llevan a cabo en 
el extranjero a fin de mantener los capitales al interior de paí-
ses afectados por la crisis (Unctad, 2009).

En las últimas tres décadas las economías desarrolladas 
han capitalizado la mayor parte de las entradas de ied, como 
puede observarse en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Entradas de Inversión Extranjera Directa por grupos  

de países entre 1970 y 2010 (miles de millones de dólares).

FUente: UNCTAD, 2010.

Sin embargo, la crisis financiera actual parece haber modi-
ficado esa pauta. Así, los países en desarrollo recibieron en 
2010 entradas de ied por valor de 573.568 millones de dóla-
res, una de las cifras más altas registrada hasta la fecha. La 
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orientación de los flujos internacionales en favor de los países 
en desarrollo ha significado que la participación de éstos en 
el conjunto de las entradas mundiales de ied se elevara a casi 
50% (cuando sólo ascendía a 30% en 1995), participando las 
naciones asiáticas en desarrollo con 63% de las entradas y 
las de América Latina y el Caribe con 28%, como principales 
receptores (Gráfica 5).

Gráfica 5. Distribución de las entradas de Inversión Extranjera 

Directa a los países en desarrollo en el 2010, por áreas.

FUente: Elaboración propia a partir de UNCTAD, 2011.

Si bien el liderazgo, en términos de entradas de ied, lo sigue 
ostentando Estados Unidos, el número de países en desarrollo 
que aparecen en la clasificación de los top-20 ha aumentado 
significativamente (Gráfica 6).

De los principales receptores de ied, entre los países en 
desarrollo en el año 2010, sobresale el gigante asiático por 
excelencia, República Popular China, que recibió 105 mil 
millones de dólares, muy lejos del resto de países de este grupo 
(Gráfica 7).
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Gráfica 6. Flujos de entrada de IED, 2009-2010 (millones de dólares).

FUente: Elaboración propia a partir de UNCTAD, 2011. 

Gráfica 7. Principales receptores de inversión extranjera directa  

de los países en desarrollo en 2010 (millones de dólares).

FUente: Elaboración propia a partir de UNCTAD, 2011. 
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Profundizando en las tendencias regionales de las ied en 
el mundo en desarrollo se observa que en 2010 las regiones 
de Asia meridional, oriental y sudoriental registraron un 
fuerte crecimiento en las entradas de ied (24%), alcanzando 
un nuevo récord (300 mil millones de dólares). Ese compor-
tamiento no ha sido homogéneo: mientras que las corrientes 
destinadas a Asia Oriental se incrementaron en 17%, las diri-
gidas a Asia Meridional se redujeron una cuarta parte. Las 
entradas de ied en las principales economías de la región tam-
bién fueron diferenciadas: aumentaron fuertemente en China, 
Hong Kong, Singapur y Malasia, disminuyeron ligeramente en 
Tailandia y se redujeron fuertemente en Taiwán.

China se convirtió en el segundo receptor mundial de ied, 
con un crecimiento de 11% en 2010 en relación al de 2009. No 
obstante, debido al continuo aumento de salarios y costos de 
producción, la deslocalización de actividades manufactureras 
intensivas en mano de obra hacia el país se desaceleró, mien-
tras los ingresos de ied se continuaron dirigiendo principal-
mente hacia los sectores de la alta tecnología y los servicios. 
Algunos países como Indonesia y Vietnam han ganado terreno 
como destinos de la producción de bajo costo, en especial en 
lo que respecta a manufacturas de baja tecnología. Los flujos 
de entrada de ied hacia estos dos países se vieron inevitable-
mente afectados por la crisis, pero sus perspectivas a mediano 
y largo plazo siguen siendo prometedoras.

La India, por su parte, con entradas que alcanzaron los 24 
mil millones de dólares, fue el vigésimo país receptor de ied a 
nivel mundial 

En América Latina y el Caribe, a pesar de la crisis econó-
mica y financiera mundial, los flujos de entrada de ied aumen-
taron en 2010 un 13%, hasta alcanzar los 144 mil millones de 
dólares. El mayor incremento se registró en América del Sur, 
que presentó una tasa de crecimiento de 56%.
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El crecimiento fue bastante diferente de unas subregiones 
a otras: aumentó fuertemente en América del Sur –destacán-
dose las entradas a Brasil– y disminuyó 6% en América Cen-
tral y el Caribe. Esa diferencia se debió al diferente impacto 
que tuvo la crisis en las economías de esas dos subregiones: 
América Central y el Caribe sufrieron directamente la desace-
leración de la economía estadounidense, mientras que América 
del Sur –que depende más de los ingresos por exportación 
de productos básicos– se vio afectada debido al transitorio  
descenso que sufrieron los precios de esos productos, los que 
por cierto recuperaron altos precios en el último trienio.

Las actividades relacionadas con los recursos naturales 
continuaron siendo la principal fuente de atracción de ied en 
América del Sur y se están convirtiendo en un objetivo impor-
tante de la ied en América Central y el Caribe. En particular, 
las entradas de ied en el sector de la extracción de minerales 
metálicos han sido significativas en estos últimos años.

La ied con destino al sector manufacturero ha disminuido 
debido a la aguda reducción de los flujos de inversión hacia 
América Central y el Caribe, donde las actividades de las 
industrias manufactureras de propiedad extranjera orientadas 
a la exportación dependen considerablemente del ciclo econó-
mico de los Estados Unidos. En América del Sur, las entradas 
de ied en el sector manufacturero, que se concentran de modo 
notable en las actividades relacionadas con los recursos natu-
rales y están más orientadas al mercado interno y a destinos 
de exportación diferentes de los Estados Unidos, permanecie-
ron relativamente estables.

América Latina y el Caribe también registraron un aumento 
de las inversiones de emn de países en desarrollo de Asia, en 
particular en proyectos de explotación de recursos naturales. 
En 2010 las adquisiciones a cargo de emn asiáticas ascendie-
ron a 20 mil millones de dólares, lo que representó más de 
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60% del total de la ied destinada a la región latinoamericana 
y caribeña.

Conviene destacar que en varios países latinoamerica-
nos (Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela) se siguió la 
tendencia hacia un mayor papel del Estado en la economía, 
que inclusive se extendió a nuevas actividades. Eso dio como 
resultado más nacionalizaciones entre sectores como los del 
gas y petróleo, en detrimento de la presencia extranjera. Otros 
países como Brasil adoptaron nuevas medidas para reforzar 
a las empresas líderes nacionales. También las salidas de ied  
de las economías en desarrollo alcanzaron cifras sin prece-
dente. La mayor parte de esta inversión se dirigió a otros paí-
ses del sur (Gráfica 8).

Gráfica 8. Flujo de salida de IED (millones de dólares).

FUente: Elaboración propia a partir de UNCTAD, 2011.
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Las salidas de ied de Asia Meridional, Oriental y Sudorien-
tal, crecieron 20% en 2010 alcanzando 232 mil millones de 
dólares. En los últimos años el aumento de las salidas de ied 
de los países en desarrollo asiáticos muestra la existencia de 
nuevas y diversificadas pautas sectoriales. En un contexto 
netamente dominado por los inversores norteamericanos han 
surgido nuevos inversores en las actividades extractivas, 
entre los que se cuentan conglomerados como citic (China) y 
Reliance Group (India), así como fondos soberanos como China 
Investment Corporation y Temasek Holdings (Singapur). Las 
empresas metalúrgicas de la región se han esforzado sobre 
todo por asegurarse el acceso a recursos minerales como hie-
rro y cobre en el extranjero. 

En el sector manufacturero las empresas de Asia han 
adquirido activamente grandes empresas de países desarrolla-
dos pero encuentran crecientes obstáculos políticos. En el sec-
tor de los servicios las salidas asiáticas de ied se han reducido, 
excepto para el caso de las telecomunicaciones que han ido en 
aumento (Unctad, 2011).

Las empresas multinacionales  
en la producción internacional

En las últimas décadas se ha ido expandiendo la producción 
internacional, así como las ventas, el empleo y los activos de 
las empresas multinacionales en el exterior (Cuadro 5). La 
producción mundial de las emn generó un valor añadido de 
aproximadamente 16 billones de dólares (millones de millones 
de dólares) en 2010, esto representa alrededor de la cuarta 
parte del PiB mundial. A las filiales extranjeras de las emn 
les correspondió más de 10% del PiB y la tercera parte de las 
exportaciones mundiales (Unctad, 2011).
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En el mundo actual, además de las vinculaciones que implican 
intercambio de acciones, hay que tener en cuenta las formas 
no accionariales (Fna) de la producción internacional, como 
la fabricación por contrato, la subcontratación de servicios, la 
agricultura por contrato, las franquicias, las licencias, los con-
tratos de gestión y otro tipo de relaciones contractuales por las 
que las emn coordinan las actividades de las empresas de los 
países receptores sin poseer acciones en ellas (Unctad, 2011).

La principal competencia de una emn es su capacidad de 
coordinar actividades en una cadena mundial de valor. Las 
emn pueden optar por realizar esas actividades en la propia 
empresa (internalización) o confiar la tarea a otras empresas 
(externalización), una elección parecida a la decisión de “fabri-
car o comprar”. Cuando la internalización tiene una dimensión 
transfronteriza da lugar a la ied, en la que las corrientes 
internacionales de bienes, servicios, información y otros acti-
vos, están dentro de la empresa y bajo pleno control de la emn. 
La externalización da lugar a un comercio independiente, en 
el que la emn no ejerce control sobre otras empresas, o bien da 
lugar a una opción intermedia de relaciones no accionariales 
entre empresas. En este último caso, los acuerdos contrac-
tuales y el poder de negociación relativo condicionan el fun-
cionamiento y la conducta de las empresas del país receptor. 
Ese condicionamiento puede influir de manera sustancial en 
la marcha de los negocios, al obligar a la empresa del país 
receptor, por ejemplo, a invertir en equipos, modificar proce-
sos, adoptar nuevos procedimientos, mejorar las condiciones de 
trabajo o utilizar determinados proveedores.

La configuración final de la propiedad y el control de una 
cadena mundial de valor es el resultado de una serie de deci-
siones estratégicas de la emn. En una cadena de valor típica, 
la emn supervisa una secuencia de actividades que van desde la 
adquisición de insumos, la fabricación y la distribución, hasta 
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la venta y los servicios de posventa. Además, las empresas rea-
lizan actividades –por ejemplo, de tecnología de la información 
o de investigación y desarrollo–, que apoyan todos los segmen-
tos de la cadena de valor.

En una empresa plenamente integrada, todas las activi-
dades de esos segmentos de la cadena de valor se llevan a cabo 
en la propia empresa (internalización) y constituyen ied si se 
realizan en el extranjero. No obstante, las emn pueden optar 
en todos los segmentos de la cadena de valor por externalizar 
actividades mediante diversos tipos de formas no accionariales 
(Fna). Por ejemplo, en lugar de establecer una filial manufac-
turera, una ied, en un país receptor, la emn puede subcontra-
tar la producción a un fabricante o conceder una licencia de 
producción a una empresa local. La decisión final de la emn 
entre la ied y las Fna (o el comercio), en cualquier segmento 
de la cadena de valor, se basa en su estrategia, en los costos y 
beneficios relativos, en los riesgos asociados y en la viabilidad 
de las opciones posibles. En algunos segmentos de la cadena de 
valor las Fna pueden sustituir a la ied, mientras que en otros 
segmentos pueden complementarse.

En este sentido, se estima que en 2010 la actividad de 
las Fna transfronterizas generó más de 2 billones de dólares 
en ventas (Cuadro 6). De esa suma, entre 1,1 y 1,3 billones 
correspondieron a la fabricación por contrato y la subcontra-
tación de servicios, entre 330 mil y 350 mil millones a las 
franquicias, entre 340 mil y 360 mil millones a la concesión  
de licencias y alrededor de 100 mil millones a los contratos de 
gestión. En la mayor parte de los casos las Fna están cre-
ciendo más rápidamente que los sectores en las que intervie-
nen. La Unctad calcula que entre 18 y 21 millones de traba-
jadores de todo el mundo trabajan directamente en empresas 
que funcionan en virtud de acuerdos de las Fna, la mayoría 
de las cuales se dedican a la fabricación por contrato, la sub-
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contratación de servicios y las franquicias. Aproximadamente 
80% del empleo generado por las Fna se da en economías en 
desarrollo y en transición.

Cuadro 6. Formas no accionariales en determinadas industrias  

en 2010 (valores monetarios en miles de millones de dólares;  

empleo en millones de personas).

Ventas Valor 

añadido

Empleo en 

países en 

desarrollo

Fabricación por contrato.  

Determinadas industrias intensivas en tecnología y capital.

Electrónica 230-240 20-25 1,3-1,5

Componentes de automóviles 200-220 60-70 0,3-0,4

Productos farmacéuticos 20-30 5-10 005-0,1

Fabricación por contrato.  

Determinadas industrias intensivas en mano de obra.

Prendas de vestir 200-205 40-45 6,0-6,5

Calzado 50-55 10-15 1,6-1,8

Juguetes 10-15 2-3 0,4-0,5

Subcontratación de servicios de tec-

nología de la información y procedi-

mientos de trabajo.

90-100 50-60 2,0-2,5

Franquicias

Servicios de venta al por menor, 

hostelería, restauración, suministro 

de comidas por contrato, servicios 

empresariales y de otra índole.

330-350 130-150 2,3-2,5

Contratos de gestión-una industria.

Hostelería 15-20 5-10 0,1-0,15

FUente: UNCTAD, 2011.
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Conclusiones

Frente al aumento de las inversiones extranjeras directas que 
ha tenido lugar en la economía mundial en las últimas tres 
décadas, los países en desarrollo enfrentan el reto de integrar-
las en sus procesos de desarrollo económico, y lo deben hacer 
tomando en consideración las estrategias y formas corpora-
tivas que han adoptado las empresas multinacionales en su 
expansión internacional.

En la actual fase de globalización económica, las emn han 
creado sistemas de producción y distribución internacional-
mente integrados –redes globales– basados en una descompo-
sición espacial de la producción, lo cual les permite combinar 
elementos de las dos lógicas extremas de inserción territorial 
de la mejor manera posible para sus intereses, optando asi-
mismo por una aproximación constructiva y depredadora.

De esta manera, cada etapa de la cadena de valor puede 
ser localizada en múltiples lugares y la elección de esa locali-
zación es efectuada en función de su contribución a los objeti-
vos, a largo plazo, de la firma en su conjunto, más que de su 
rentabilidad individual en un país determinado. Cada activi-
dad funcional –la producción, la I+D, entre otras– es implan-
tada en función de su contribución a los objetivos empresaria-
les perseguidos por la firma multinacional.

Es decir, las circunstancias actuales hacen que una em-
presa multinacional esté en condiciones de cerrar una unidad 
en un país para ubicarla en otro si las condiciones de renta-
bilidad global lo aconsejan (deslocalizaciones), prescindiendo 
de los intereses “nacionales”. Cabe afirmar que las emn tie-
nen un importante peso específico en la actividad económica 
“nacional” de muchos países, puesto que de las decisiones 
que adopten puede depender la situación económica de los 
mismos. Todo ello contribuye a dotar a las multinacionales 
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de una elevada autonomía de decisión respecto de los Estados 
receptores.

Por estas razones es que puede entenderse la especial 
relación que se establece entre cada unidad de la empresa 
multinacional y el país concreto donde se localiza. El Estado 
del país receptor tratará de asegurarse que las empresas 
multinacionales cumplan con sus objetivos de política econó-
mica nacional: ocupación, exportaciones, reinversiones, inves-
tigación, desarrollo y preservación del medioambiente, por 
ejemplo. Pese a ello, aunque en sus actividades productivas 
las multinacionales busquen amoldarse a las orientaciones 
estatales, esto no implica que ese comportamiento deje de lado 
los propios fines que animan a esas empresas; esto es, cumplir 
con las obligaciones y directivas diseñadas a escala mundial 
por las casas matrices. Estos fines, de hecho, pueden chocar 
con los objetivos de las políticas nacionales, lo que obviamente 
llevará a las multinacionales a ubicarlos en un segundo plano.

De forma que, no por perversidad intrínseca, sino para 
“jugar a las reglas del juego”, las multinacionales buscan el 
mejor postor (receptor) a nivel mundial y esto les confiere un 
fuerte poder de presión frente a gobiernos, sindicatos y otros 
grupos de interés nacional.

Frente a estas capacidades de las emn, los gobiernos de las 
economías en desarrollo pretenden maximizar los potenciales 
efectos positivos de la actividad extranjera. Ello pasa por la 
definición de una “política de ied estratégica” que refuerce 
las ventajas territoriales que lleven a las empresas multina-
cionales a desarrollar opciones de creación de recursos (por 
ejemplo, localización de centros potentes de I+D, formación de 
recursos humanos de la empresa, incluso de los proveedores y 
clientes, cooperación con firmas locales, etc.), ya que de esta 
manera serán más positivos e irreversibles los efectos por el 
territorio de acogida. En este sentido, uno de los elementos a 
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alentar especialmente es la mejora de las vinculaciones con las 
empresas y centros de investigación locales, puesto que ellos 
constituyen canales importantes a través de los cuales las 
emn pueden transferir activos tangibles e intangibles al país 
receptor. Por el contrario, cuanto más opte la emn por una 
aproximación depredadora de recursos (por ejemplo, de factor 
trabajo a bajo coste) menos positivos serán los impactos y más 
deslocalizables sus actividades.
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  
EN MÉXICO (1980-2011) 

 
Aspectos cuantitativos y cualitativos

Samuel lichtenSztejn

Introducción

La inversión extranjera directa (ieD), es aquella que se lleva 
a cabo en el campo de la producción de bienes y servicios y es 
operada de manera fundamental por empresas transnaciona-
les y sus filiales. En las últimas cuatro décadas, la ieD ha sido 
ampliamente superada por las inversiones financieras inter-
nacionales. No obstante, este tipo de inversión continúa siendo 
un factor reconocido y trascendente en la evolución productiva 
y comercial de la economía internacional y un importante com-
ponente del llamado proceso de globalización. 

El presente estudio aborda, principalmente, la evolución 
cuantitativa y los rasgos cualitativos de la inversión extranjera 
directa en México, tomando como periodo los años de 1980 a 
2011, según el grado de disponibilidad de la información. Este 
apartado se aborda en cuatro tópicos y en la parte final se sin-
tetiza, se concluye y se incorporan tres apéndices.

Para iniciar se hace referencia al marco normativo de la 
ieD en México y a los grados de restricción aplicados a esas 
inversiones. Se analizan las diversas regulaciones aprobadas 
respecto a la ieD en el país, es decir, se exponen los aspectos 
institucionales que se reflejan en las leyes, decretos y normas 
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reglamentarias que establecen las condiciones y requisitos que 
el Estado mexicano ha manejado en el curso del tiempo para 
admitir dichas inversiones extranjeras directas. 

En segundo término se estudian los índices de restricción 
o de apertura que caracterizan el ingreso de la ieD en México, 
así como su evolución en el periodo considerado y su compara-
ción con lo ocurrido en otros países.

Por otra parte, se analizan los aspectos cuantitativos de la 
evolución de la ieD en México. En ese sentido, se exponen los 
montos anuales de ingresos de la ieD en México y los distintos 
momentos o fases que caracterizan su evolución en términos 
absolutos, en relación al PiB nacional y con respecto a la ieD 
recibida por América Latina y el Caribe. Más adelante se estu-
dia la composición de la ieD a lo largo del periodo, tomando en 
cuenta los sectores económicos de destino, los países de origen 
más relevantes y las entidades mexicanas donde regional-
mente se han radicado. Además, se presenta un modelo eco-
nométrico que tiene el propósito de investigar el posible efecto 
que determinadas variables internas pudieran haber tenido en 
el ingreso de ieD a México. 

Avanzando, se estudian los aspectos cualitativos de la ieD 
en México. Para esos efectos se desarrollan dos temas prin-
cipales. Concretamente, se investiga la estructura de la ieD 
ingresada al país en términos de su intensidad o densidad tec-
nológica, así como su aporte en materia de innovación y desa-
rrollo. De este modo se busca obtener una aproximación sobre 
el tipo de inserción y eventual influencia de la ieD en la trans-
formación del tejido productivo nacional. Enseguida se ana-
lizan los cambios experimentados en la clase de componentes 
de las inversiones extranjeras en México (nuevas inversiones, 
reinversión de utilidades y cuenta entre compañías), al mismo 
tiempo que se indagan las razones de los cambios en su estruc-
tura y sus tendencias. Tomando en cuenta el monto de las 
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nuevas inversiones y restándole la remisión de utilidades al 
exterior, se trata de estimar, además, el aporte neto de capita-
les que ha significado la presencia de la ieD en México durante 
el periodo considerado. En esta parte se estudia también el 
aporte neto de divisas proveniente de la industria maquiladora 
de exportación, así como los encadenamientos e influencia de 
su gestión respecto al sistema productivo nacional.

Continuando se examinan sumariamente las inversiones 
directas mexicanas en el exterior, dada la importancia que 
éstas han adquirido en los últimos años.

Por último, se realiza una síntesis y se concluye sobre el 
significado y los efectos de la ieD en la economía mexicana, 
enfocados desde la perspectiva de su relación con la estrate-
gia, la política económica nacional, todo ello para evaluar las 
condiciones necesarias a efecto de ampliar los beneficios que 
dichas inversiones extranjeras directas pudieran producir en 
el futuro.

Presentamos este análisis, no sin agradecer la ayuda 
otorgada por la maestra Cristina Olea Hernández y del licen-
ciado Miguel Alejandro Méndez Mariano en la elaboración del 
manuscrito final de este apartado.

Regulaciones de la IED en México

Desde la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
año de 1917, la mayor y más completa regulación de la inver-
sión extranjera directa (ieD) en México se produjo a partir de 
marzo de 1973, esto con la aprobación de la Ley para Promo-
ver la Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera. 
Esa norma, también conocida como una política de “mexica-
nización”, buscaba entonces frenar la evidente concentración 
extranjera en la industria mexicana y evitar los desequilibrios 
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que la acompañaban.1 A la par de otras experiencias latinoame-
ricanas que caracterizaron los comienzos de los años setentas,2 
esta Ley no tenía por objetivo disminuir el ingreso de capitales 
externos en el sistema productivo, sino establecer múltiples re-
quisitos o condiciones para su aceptación y, sobre todo, tratar 
de estimular la inversión de los empresarios mexicanos, incluso 
mediante asociación con la inversión extranjera directa.

Dicha ley contemplaba cuatro categorías de actividades econó-
micas, según el grado de participación de la inversión extranjera:

1. Las reservadas al Estado: petróleo, petroquímicos bási-
cos, electricidad y ferrocarriles.

2. Las reservadas exclusivamente a los mexicanos: comu-
nicaciones y transportes, explotación de recursos fores-
tales, banca, radio y televisión.

3. Las sujetas a limitaciones específicas estipuladas por 
dicha Ley, como la que establecía una participación 
máxima de capital extranjero de 34% en la explora-
ción y aprovechamiento de sustancias minerales (bajo 
concesión especial) y el límite de 40% en el caso de la 
petroquímica secundaria y la industria de componen-
tes de vehículos automotores.

4. Las actividades restantes en las que la inversión 
extranjera no puede tener un capital superior a 49%.

En la Ley de 1973 también se mencionaban los criterios y los 
requisitos conforme a los cuales se regiría el ingreso de la ieD 
en el país. En total fueron 17 los criterios señalados para esos 
efectos, entre los que se pueden destacar los siguientes: 

1 Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, 1973; Fernando Fajnzylber y 
Trinidad Martínez Tarragó, 1975; René Villarreal, 1983.

2 Samuel Lichtensztejn, 1984.
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1. Ser complementaria a la inversión nacional y no des-
plazarla cuando las empresas nacionales operen ade-
cuadamente.

2. Tener efectos positivos en la balanza de pagos, en el 
empleo y en la capacitación de personal mexicano.

3. Incorporar insumos y componentes nacionales en la 
producción.

4. Contribuir al desarrollo de regiones de menor desarro-
llo económico relativo.

5. No ocupar posiciones monopolísticas. 
6. Contribuir a la investigación y desarrollo de la tec-

nología nacional (impidiendo además la inclusión de 
cláusulas restrictivas en los contratos de tecnología y 
reduciendo sus plazos de vigencia).

Las funciones de control y administración de los criterios, así 
como de los requisitos arriba indicados, quedaron a cargo de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (cnie), la cual 
podía alterar los porcentajes máximos establecidos a la parti-
cipación extranjera, en casos excepcionales.

La política de regulación del capital extranjero creó, innega-
blemente, ciertas condiciones potenciales y algunas reales para 
mejorar la posición negociadora de los empresarios locales y del 
propio Estado mexicano. Mientras que en 1970 el porcentaje de 
dominio mayoritario en el capital de las empresas extranjeras 
en la industria era de 78.8%, a fines de 1981 ese porcentaje 
había descendido a 48.2%, para las 2.864 filiales extranjeras en 
el sector.3 A ello cabe agregar que entre 1973 y 1979, los gran-
des grupos nacionales incrementaron su peso en el seno de las 
cien más grandes empresas del país, aunque hay que señalar 

3 Fajnzylber y Martínez Tarragó, op. cit.
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que para ello recurrieron a la consolidación de actividades a tra-
vés de holdings y a una creciente articulación de las empresas 
con el financiamiento de la banca internacional y local.4 Ade-
más, en materia de transferencia tecnológica se debe señalar 
que la Ley de 1973 permitió que se pudiera adquirir un mejor 
conocimiento en esa clase de proceso, lo que fortaleció la posi-
ción negociadora de los compradores mexicanos de tecnología. 

No hay que desconocer que la presión ejercida por la política 
de mexicanización indujo a algunos cambios en las estrategias de 
las corporaciones extranjeras, orientándolas a nacionalizar algu-
nos segmentos de sus procesos productivos y descentralizar otros, 
lo anterior sin menoscabo de sus patrones de control y la concen-
tración sobre las actividades claves donde participaban.5 Como ya 
advertían algunos autores: “la promoción de empresas locales que 
operan en la economía pueden implicar, simultáneamente, la pro-
moción de la influencia de las empresas transnacionales”.6

Por ejemplo, en la industria alimentaria dos tercios de las 
filiales con mayoría extranjera en 1978 fueron constituidas por 
adquisición de firmas locales ya establecidas.7 Entre otras razo-
nes esta situación obedeció a que una filial que era mexicani-
zada y tenía 49% de participación extranjera estuvo en condicio-
nes de adquirir libremente una empresa mexicana en su propia 
rama de actividad, o en otra.8 De la misma forma, si bien entre 
los años 1970 y 1975, la participación de las empresas transna-
cionales en la producción manufacturera bajó de 34.9% a 28.1%, 

4 Eduardo Jacobs y Wilson Peres, 1982.
5 “El auge reciente de la inversión extranjera en México se concentró 

en una consolidación de sus empresas en los sectores que ya controlaban”. 
Jacobs y Peres, op. cit.

6 Peter O´Brien, 1983.
7 Rogelio Ramírez de la O, 1983.
8 Douglas Benneth y K. Sharp, 1981.

Inversión extranjera B.indd   106 24/09/13   12:25



107

dicha participación se vio incrementada en los estratégicos sec-
tores de producción de bienes de consumo duradero, de 61.5% a 
64.7%, y de bienes de capital, de 35.6% a 37.5%.

Finalmente, merece destacarse que pese a los beneficios 
obtenidos en materia tecnológica, la ley de mexicanización  
no afectó de manera sustancial el proceso de selección tecno-
lógica, ya que, por ejemplo, de los 8.257 contratos registrados 
en 1980, 48% correspondió a compra de tecnología en áreas no 
prioritarias; tampoco se pudo intervenir en la desagregación de los 
paquetes tecnológicos en cuyo pago quedaban comprendidos  
los conocimientos técnicos, las marcas y la asistencia técnica. 
El hecho de que 49% de los contratos registrados a fines de 1981 
correspondieran al uso de marcas, demostró una clara depen-
dencia, a nivel de consumo, a pautas de calidad y prestigio, más 
que a progresos en el proceso productivo. Además, el control de 
los contratos de transferencia tecnológica se realizaba a poste-
riori de la negociación realizada, lo que le restaba eficacia.9

Ante todo ello, desde el punto de vista formal, en la prác-
tica se observaron claras limitaciones a la Ley de Regulación, 
puesto que sus disposiciones estuvieron sujetas a problemas de 
interpretación y a importantes mecanismos de excepción y dis-
crecionalidad que no garantizaron la aplicación de una política 
coherente acorde con los objetivos previstos.

Como consecuencia de la crisis de la deuda externa en 
México, que irrumpió en 1982, la nueva administración guberna-
mental adoptó una política más flexible y de menos requerimien-
tos para la ieD. De una filosofía predominante de regulación se 
pasó a otra esencialmente de promoción de la inversión extran-
jera en el país, que se correspondió desde el punto de vista comer-
cial con la adhesión de México al Gatt en el año de 1986. 

9 Alejandro Nadal Egea, 1977.
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Entre las medidas de desregulación de la ieD cabe men-
cionar que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
amplió el límite máximo de 49%, que en muchas actividades se 
le imponía a la ieD, de ese modo se permitió una participación 
mayoritaria extranjera bajo la justificación de que pudieran 
contribuir a la modernización tecnológica y productiva. 

Como consecuencia, se llegó a admitir una participación del 
100% en proyectos dirigidos a la exportación (como ocurrió con 
las maquiladoras); se aceptaron aumentos de aportes extran-
jeros en el patrimonio de empresas ya instaladas, mediante 
capitalización de pasivos y compras de acciones; asimismo, 
mediante participación accionaria se habilitó a las empresas 
extranjeras para operar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Ese proceso de liberalización se completó en 1989, cuando 
se publicó el Reglamento de la Ley de 1973 sobre la Inversión 
Extranjera, que derogó medidas existentes e incorporó normas 
más liberales. Desde ese momento, 75% de las actividades 
productivas del país dejaron de tener límites en cuanto a la 
participación del capital extranjero.10 Ese proceso culminó 
cuando la Ley de 1973 –ya muy disminuida en sus disposicio-
nes y objetivos– fue sustituida por la nueva Ley de Inversión 
Extranjera, la cual ya no hacía mención al fortalecimiento de 
la inversión nacional. Esta nueva Ley, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 1993, sustituyó 
los 17 criterios o requisitos que se habían establecido en la Ley 
de 1973 para admitir la ieD y los redujo únicamente a cuatro:

1. Impacto sobre el empleo y capacitación de los trabajadores.
2. Contribución tecnológica.
3. Cumplimiento de disposiciones en materia ambiental.

10 Enrique Dussel Peters (coord.), 2007, p. 80.
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4. Aportación para incrementar la competitividad de la 
planta productiva del país.

Por comparación con los más estrictos criterios anteriores, 
en la nueva Ley de 1993 se resaltó la eliminación de ciertas 
condiciones para aceptar las inversiones extranjeras, como 
por ejemplo las referidas a su complementación y su inserción 
no competitiva con las empresas nacionales, la utilización de 
insumos y componentes nacionales, su efecto positivo en la ba-
lanza de pagos y su contribución al desarrollo de las regiones 
de menor desarrollo económico relativo. 

Posteriormente, los decretos de 1995, 1996, 1999, 2001, 
2006, 2008, y el más reciente del 25 de mayo de 2011, reformaron 
la Ley de 1993, operando siempre a favor de una mayor apertura 
de la economía mexicana a la ieD. Una síntesis de la situación 
resultante de dichas disposiciones se compila en el cuadro 1.

Merece destacarse que en los últimos años, mediante el 
régimen de concesiones de exploración y explotación, se ha 
extendido la presencia privada y de la inversión extranjera 
directa, tanto en materia de exploración como explotación petro-
lera en México. En materia de electricidad, por otra parte, se 
ha extendido el otorgamiento de permisos a empresas privadas 
para autoabastecerse de electricidad que, posteriormente, por 
la vía de la figura de asociados beneficiarios, ha admitido la 
posibilidad de la venta de energía. La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cePal) ha reconocido que las 
inversiones privadas en el sector eléctrico alcanzaron en 2010 
un promedio de 45%.11 Por último, en la rama farmacéutica, 
los requisitos a la ieD, en cuanto a contenido nacional de sus 
productos y protección de marcas, también se flexibilizó.

11 CEPAL, 2012, p. 24.
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Algo que merece destacarse es el hecho de que en los úl-
timos años, mediante el régimen de concesiones de explo-
ración y explotación, se ha extendido la presencia privada 
y de la inversión extranjera directa, tanto en materia de 
exploración y explotación petrolera en México. En materia  
de electricidad, por otra parte, se ha extendido el otorgamien-
to de permisos a empresas privadas para autoabastecerse de 
electricidad que, posteriormente, por la vía de la figura  
de asociados beneficiarios, ha admitido la posibilidad de la 
venta de energía. La Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (cePal) ha reconocido que las inversiones priva-
das en el sector eléctrico alcanzaron en 2010 un promedio de 
45%.12 Por último, en la rama farmacéutica, los requisitos a la 
ieD, en cuanto a contenido nacional de sus productos y protec-
ción de marcas, también se flexibilizó.

En este proceso de creciente apertura al capital extranjero 
hay que referir especialmente aquellas actividades que en el 
pasado estuvieron reservadas al Estado y que han dejado de 
serlo, como los servicios ferroviarios, los servicios financieros 
(bancos, casas de Bolsa, especialistas bursátiles, arrendadoras 
financieras), televisión por cable y los servicios de telefonía 
móvil o celular. En el mismo sentido, debe subrayarse que 
la Ley de Minería del 28 de abril de 2005 ha permitido con-
cesiones a empresas extranjeras para la explotación minera 
hasta por 50 años renovables. Por otra parte, el tratamiento 
especial que México ha brindado a las empresas maquiladoras 
de exportación merece una presentación específica y por sepa-
rado. El Programa de la Industria Manufacturera, Maquila-
dora y de Servicios de Exportación (immeX) anota: 

12 CEPAL, 2012, p. 24.
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...se permite importar temporalmente los bienes necesarios para 

ser utilizados en un proceso industrial o de servicios destinados a 

la elaboración, transformación o reparación de mercancías de pro-

cedencia extranjera, importadas temporalmente para su expor-

tación, o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el 

pago del impuesto general de importaciones, del impuesto al valor 

agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias.13 

En otros trabajos, el proceso de maquila recibe la denomina-
ción de Industria de Bienes para Procesamiento.

Las empresas maquiladoras en México están exoneradas 
del pago de impuestos, entre los que se destacan el general 
de importaciones, el valor agregado (incluso por compras 
nacionales) y las cuotas compensatorias. Así también hay una 
consideración particular para los precios de transferencia que 
se establecen entre las casa matrices en el exterior y sus sub-
sidiarias en México. A esos beneficios y facilidades se agregan 
las que proporcionan los gobiernos de las entidades federativas 
que procuran atraer esta clase de inversiones.

Un ejemplo de los beneficios y facilidades brindadas por 
las entidades federativas la proporcionan las decisiones del 
gobierno de Puebla, de septiembre de 2012, para la instala-
ción de auDi (automóvil de la línea Volkswagen) en San José, 
Chiapa, Puebla. En competencia con Querétaro, el gobierno 
poblano aprobó expropiar 460 hectáreas para la instalación 
de la empresa extranjera, dotar de infraestructura, acondicio-
namiento y servicios públicos (agua, drenaje, electricidad), así 
como exonerar por 12 años de pago del impuesto sobre eroga-
ciones por remuneraciones al trabajo personal (no extensible 

13 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
2012.
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a ninguna otra armadora que no sea la Volkswagen). En con-
trapartida, la auDi se comprometió a una inversión de 1.3 mil 
millones de dólares, a producir 150 mil unidades en 2016 y a 
emplear a 3 mil 800 personas de tiempo completo.

En noviembre del 2006 se fusionaron los diferentes progra-
mas de fomento a la maquila bajo el programa immeX. Con el 
Decreto del 11 de octubre del 2011, los distintos mecanismos 
de fomento para la maquila se han prorrogado hasta el 31 de 
diciembre del 2013. En ese Decreto, con el fin de evitar que cier-
tas empresas se registren como maquiladoras para aprovechar 
los beneficios fiscales, se establece que las empresas deberán 
contar con inventarios suministrados por las casas matrices y 
que 30% de sus activos deben pertenecer a las mismas.

Asimismo, las maquiladoras están obligadas a que al 
menos 10% de su producción, o un monto menor a los 500 mil 
dólares se exporten. Cabe mencionar que el régimen de maqui-
ladoras permitió progresivamente –previo pago de impuestos– 
dedicar parte de su producción al mercado interno. En 2011, 
según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, 42% de la producción de las maquiladoras fue 
destinado al mercado nacional.14

El número promedio de establecimientos registrados en 
el periodo de enero a mayo de 2012 fue de 6,227 estableci-
mientos, de los cuales 5,076 (80%) pertenecen al sector manu-
facturero, mientras el resto responde a establecimientos no 
manufactureros. Los establecimientos manufactureros están 
orientados básicamente a la exportación y se ubican en estados 
mexicanos vecinos a la frontera con Estados Unidos de Nortea-
mérica (Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas). Están dedicados sobre todo a las 

14 INEGI, op. cit.
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industrias automotriz, electrónica, de telecomunicaciones y 
aeroespacial. 

El nivel de personal ocupado de la maquila mexicana 
alcanzó en el periodo de enero a mayo de 2012, un promedio de 
2.2 millones de personas, de las cuales 1.9 millones trabajan 
en establecimientos manufactureros. Ese personal ocupado 
representa aproximadamente 13% de la fuerza laboral mexi-
cana inscrita en el Seguro Social.

Evolución del grado  
de restricciones a la IED en México

Uno de los aspectos más relevantes en el estudio de la ieD 
en México es analizar la importancia que las restricciones 
impuestas a esa inversión han tenido, institucionalmente y a 
nivel sectorial, así como su tendencia. 

En el capítulo anterior se anotó que a partir de los años 
ochentas y noventas hubo normas que progresivamente fueron 
disminuyendo los grados de restricción en determinados secto-
res, lo que significó un creciente grado de apertura hacia las 
inversiones directas extranjeras en México.

En este capítulo se mide cuantitativamente, mediante 
índices, cómo ha evolucionado ese grado de restricciones a la 
ieD en México. Para este propósito se cuenta con la informa-
ción procedente de la OcDe referida a los 30 miembros de esta 
organización, a 10 países adheridos a la Declaración Interna-
cional de Inversión y Empresas Multinacionales, y a cuatro 
miembros no integrantes de la OcDe (China, Rusia, Sudáfrica 
e Indonesia). 

Esa información permite conocer cómo ha evolucionado el 
índice de restricciones para México y, a su vez, facilita el aná-
lisis comparativo con otros países.
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Hasta 2012, la OcDe ha estimado esos índices en tres opor-
tunidades: en el año 2003, 2006 y 2010.15 Las variables gene-
rales que los informes de esa Organización establecieron para 
ponderar las restricciones, a efectos de su estimación, fueron:  
a) límites a la participación de la ieD en el capital de las empre-
sas; b) tramitación y aprobación; c) restricciones en puestos cla-
ves y de dirección a personal extranjero y; d) otras restricciones. 
Los índices manejados tienen un rango de 0 a 1, donde un valor 
igual a 0 indica que la economía está completamente abierta a la 
ieD, mientras que un valor igual a 1 indica una economía total-
mente cerrada a la misma. Los aspectos metodológicos aplicados 
en las estimaciones del año 2010, de la OcDe, en especial en 
cuanto a la ponderación de las variables específicas selecciona-
das para medir las restricciones, figuran en el apéndice 1.

Los resultados obtenidos por la OcDe para México y su com-
paración con países como China, Hungría, República Checa y 
Polonia), aparecen reflejados en el cuadro 2 y en la gráfica l.

Según las estimaciones de los trabajos de la OcDe, el 
índice de México no ha cambiado mucho entre los años 1998 
y 2010, figurando con un nivel de restricciones promedio del 
orden de 0.27, que se ha mantenido relativamente constante 
durante dicho periodo. En comparación con los países selec-
cionados, ese nivel de restricción es mayor que el que exhiben 
países como Hungría y la República Checa, como también 
respecto al promedio de todos los países miembros de la OcDe 
(0.09). Por otro lado, China presenta un índice de restricciones 

15 Stephen S. Golub, 2003; Takeshi Koyama y Stephen Golub, 2006; 
Blanka Kali-nova, Angel Palerm y Stephen Thomsen, 2010. Cabe señalar 
que en los dos primeros estudios los sectores seleccionados se ponderaron 
de acuerdo a su participación en el PIB, mientras en el más reciente, del año 
2010, se adoptó un criterio simplificador de no ponderar a los sectores y asig-
narles un mismo peso.
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Cuadro 2.

Índice de restricciones en México y países seleccionados.

Años 1998-2000 2006 2010

México 0.27 0.27 0.26

China S/D 0.40 0.45

Hungría 0.16 0.15 0.06

República Checa 0.17 0.12 0.05

Polonia 0.21 0.15 0.11

OCDE 0.17 0.14 0.09

Fuente: Elaborado con base en datos de la OCDE: Golub, 2003; Koyama y 
Golub, 2006 y Kalinova et al., 2010.

Gráfica 1.

Índices de restricciones a la ieD en México y países seleccionados.

Fuente: Elaborado con datos de la OCDE: Golub, 2003; Koyama y Golub, 

2006 y Kalinova et al., 2010.
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que es mayor a México, con una leve tendencia ascendente 
desde el año 2006 al 2010, que supera siempre el promedio de 
los países de la OcDe.

Por otra parte, con base en la información proporcionada 
por las normas aprobadas por México, se elaboró otro estudio 
sobre los grados de restricción que han operado en el país entre 
los años 1973 y 2008, tomando en cuenta la economía en su con-
junto.16 En ese estudio alternativo se seleccionaron 10 sectores 
que se ponderaron igual, utilizando la participación de la ieD 
en el capital de las empresas como variable central para medir 
el grado de las restricciones impuestas a esas inversiones. Asi-
mismo, por su importancia, se realizó el mismo análisis para 
la rama automotriz, en el cual las variables utilizadas y su pon-
deración fueron las siguientes: el grado de contenido nacional 
requerido en la producción (50%), las limitaciones en materia 
de localización regional (30%) y los requisitos en materia de 
balance de pagos del sector automotriz (20%).

Para hacer comparativos los índices de este trabajo con los estu-
dios de la OcDe, se empleó el mismo criterio, por el cual los 
rangos van de 0 a 1, donde 0 implica una economía totalmente 
abierta a la ieD y el 1 supone una política de cierre total.

El cuadro 3 indica los grados de restricción obtenidos 
a nivel global y el registrado en el sector automotriz. Como 
puede observarse, esos índices disminuyeron sustancialmente 
a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de México 
con los EE.UU. y Canadá, en 1994. Esta disminución ha sido 
aún mayor en el caso del sector automotriz, debido a varias 
razones. Por un lado, en el curso del año 2000 se eliminó para 
la ieD el requisito de contenido nacional en los vehículos nue-
vos; asimismo, las restricciones en materia de localización en 

16 Rosy W. Carrillo Ovando, 2010.
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Cuadro 3.

Grado de restricción a la ieD en México.

Año A nivel global Sector automotriz

1973 0.87 0.69

1993 0.71 0.43

1996 0.54 0.43

1999 0.48 0.40

2001 0.35 0.19

2008 0.30 0.19
 
Fuente: Carrillo Ovando, 2010.

Gráfica 2.

Grado de restricciones a la ieD en México.

Fuente: OCDE, 2010 y Carrillo Ovando, 2010.

A nivel global

Sector
automotriz

OCDE
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ciudades del país se hicieron más flexibles. Finalmente, los 
requisitos de la balanza comercial se fueron suavizando al 
extremo de que, en 2012, la gestión de las empresas automotri-
ces extranjeras ya no tiene condiciones a ese respecto.

Si se comparan los datos de la OcDe (Gráfica 2) con los que 
provienen de la tesis de Carrillo Ovando, se observan algunas 
diferencias numéricas a fines de los años noventas. No obs-
tante, se puede comprobar que la tendencia y los valores más 
recientes del índice de restricción resultan convergentes en 
ambos estudios.

Si se consideran las decisiones asumidas, respecto a las 
concesiones en la minería, la exploración y explotación petro-
lera, y los permisos a la iniciativa privada para generar 
electricidad, podría estimarse, grosso modo, que en 2012 ese 
índice de restricción global en México se ubicaría en un rango 
entre 0.20 a 0.25. Adicionalmente, como conjetura, si en los 
próximos años triunfan las fuerzas políticas que favorecen una 
mayor apertura en los sectores estratégicos del petróleo y la 
electricidad, y logran ponerse de acuerdo en el Congreso Mexi-
cano, podría preverse que el índice de restricción impuesto a la 
ieD en México pudiera aproximarse al promedio de los países 
de la OcDe (0.09), es decir, a un nivel muy cercano a la aper-
tura total a dichas inversiones.

Evolución cuantitativa de la IED (1980-2011)

En el periodo que va de 1980 a 2011 se registran cuatro distin-
tos momentos respecto al flujo anual de ieD en México (Cuadro 
4 y Gráfica 3). Un primer momento está representado por los 
años 1980 a 1993, durante los cuales el monto de las inversio-
nes extranjeras se mantuvo por debajo de los 5 mil millones 
de dólares anuales. Un segundo momento está asociado a la 
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entrada al Gatt y a la aprobación del Tratado de Libre Comer-
cio de México con los Estados Unidos y Canadá. Entre los años 
1994 y 2000, el ingreso promedio anual de la ieD pasó a ser de 
12.5 mil millones de dólares, es decir, más del doble que en el 
periodo anterior. El tercer momento corresponde al periodo de 
2001 a 2008, durante el cual las inversiones extranjeras vuel-
ven a duplicarse y el monto anual promedio asciende a 25.0 
mil millones de dólares. En esta etapa, el punto máximo se 
logra en 2001 con casi 30 mil millones de dólares, cuya mayor 
parte correspondió a la venta del Banco Nacional de México 
al Citigroup por la cantidad de 12.8 mil millones de dólares. 
Finalmente, el cuarto momento transcurre entre los años de 
2009 a 2011, en cuyo curso el monto promedio anual descendió 
25% con respecto al periodo previo al alcanzar 18.8 mil millo-
nes de dólares. 

Este retroceso relativo de ieD en México obedece, sin 
lugar a dudas, a la crisis financiera internacional que se 
desató a partir del año 2007 y, sobre todo, al impacto nega-
tivo que dicha crisis tuvo sobre ee.uu., el principal inversor 
extranjero en México. Tampoco hay que descartar la influen-
cia que en ese descenso relativo de la ieD, en el último trie-
nio, han tenido los problemas de inseguridad que aquejan a 
México y la crisis económico-financiera que se abate sobre la 
Unión Europea. 

El citado retroceso es confirmado por las cifras prelimi-
nares de la ieD en México para el primer semestre del 2012, 
año en que se llevaron a cabo elecciones para renovar la Pre-
sidencia de la República y el Congreso. En efecto, los datos 
para ese semestre registran una baja de 9.6% respecto a las 
inversiones recibidas en el mismo periodo del 2011. Ese des-
censo, si se mantiene para todo 2012, llevaría a un ingreso 
proyectado de ieD entre 18 y 19 mil millones de dólares. 
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Cuadro 4. 

Inversión externa directa (1980-2011). 

(millones de dólares corrientes)

Año IED Año IED

1980 1, 622.6 1996 7,847.9

1981 1, 701.1 1997 12,145.6

1982 626.5 1998 8,373.5

1983 683.7 1999 13,880.5

1984 1,429.8 2000 18,110.0

1985 1,729.0 2001 29,860.8

1986 2,424.2 2002 23,932.3

1987 3,877.2 2003 18,554.1

1988 3,157.1 2004 24,820.9

1989 2,499.7 2005 24,373.4

1990 3,722.4 2006 20,006.4

1991 3,565.0 2007 31,313.4

1992 3,599.6 2008 26,888.5

1993 4,900.7 2009 15,959.0

1994 10,646.9 2010 20,207.6

1995 8,374.6 2011 20,356.9

2012 18-19,000*
 
    *cifra proyectada con base en datos primarios del primer semestre.

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Economía. Dirección 
General de Inversión Extranjera.

En la gráfica 3 se muestra la evolución de la ieD en dólares co-
rrientes y dólares constantes. Como es obvio, los montos de la 
ieD a precios constantes son menores que los estimados a pre-
cios corrientes, sobre todo a partir del año 2000, no obstante, el 
ritmo de evolución de la ieD en ambas estimaciones es similar.

Con respecto al relativo descenso que experimenta la ieD 
en México en el último trienio y su posible trayectoria en 2012, 
deben tenerse especialmente en cuenta algunos importantes 
anuncios que en materia de inversiones externas han caracte-
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rizado la economía mexicana de mediados de 2012 y que, sin 
duda, pueden modificar al alza las cifras de la ieD en ese año y 
más posiblemente en el 2013. 

Gráfica 3. 

ieD a precios corrientes y constantes (1980-2011).

Fuente: Elaborado con datos del Centro de Estudios para las Finanzas 
Públicas, Cámara de Diputados y del Registro Nacional de Inversión Extran-
jera (RNIE).

La operación más extraordinaria en esa materia es la que 
se divulgó sobre la compra de 50% de las acciones del Grupo 
Modelo por la transnacional belga Anheuser-Busch InBev, por 
un monto de 20.1 mil millones de dólares, con lo cual dicha 
empresa alcanza 100% de participación. Ese monto de capi-
tal influirá sin duda en los registros cuantitativos de la ieD 
en México durante 2012, y con mayor probabilidad en el año 
2013, cuando se aprueben las normas regulatorias involucra-
das y la Asamblea de Accionistas del Grupo Modelo acepte la 
citada venta, como es de esperar.

IED precios

constantes

IED precios

corrientes
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Al respecto, cabe recordar que la operación de venta del 
banco Banamex al CitiGroup, en el año 2001 (por 12.8 mil 
millones de dólares) elevó los números de la ieD en ese año en 
un 65% respecto al año anterior. La venta del Grupo Modelo, 
si se registra en 2013, elevará el ingreso de ieD a México a 
más del doble en ese año. Si a esa venta se añade la probable 
y publicitada compra de la transnacional inglesa Digeo de 
Tequila Cuervo, que se estima en 3 mil millones de dólares, es 
evidente que las cifras de la ieD en México, en el bienio 2012-
2013, pueden sufrir aumentos significativos.

No obstante, conviene subrayar que estos movimientos a 
gran escala, por su monto, en la actual coyuntura están aso-
ciados a transformaciones que se están produciendo sobre todo 
en el mercado internacional de bebidas y licores. Si bien esa 
situación y las que puedan darse en otros mercados interna-
cionales, se reflejan ciertamente en la ieD al país, no se puede 
afirmar que estas operaciones estén determinadas u obedezcan 
a variables propias al desarrollo económico o a cambios en las 
condiciones político-institucionales de México. Por lo tanto, a 
nuestro entender estas compras no modifican en el fondo las 
tendencias cuantitativas más recientes de la ieD proyectadas en 
el país, salvo que factores internacionales como los verificados 
en el mercado internacional de bebidas y licores se repitan y/o 
que factores estructurales internos determinantes en las estra-
tegias de las empresas transnacionales (p. e.: crecimiento soste-
nido del PiB, menor grado de restricciones y mayor seguridad), 
mejoren el clima de inversiones productivas para México.

Una consecuencia del descenso ocurrido en la cuantía de 
ieD en México, en el último trienio, repercute en la menor 
importancia que el país ha tenido en la entrada de inversión 
extranjera directa a nivel regional. En la gráfica 4 se com-
para la evolución de la ieD en México y la registrada para el 
conjunto de América Latina y el Caribe. Vemos que en 2011, 
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Brasil representa 54% de la ieD recibida en la región, en cam-
bio, aunque México sigue constituyendo el segundo país recep-
tor de inversiones extranjeras, su participación en el total de 
América Latina y el Caribe exhibe una disminución progresiva.  
Así, en el periodo 2000-2005, la participación promedio de 
México en la región era de 34%. Posteriormente, año con año 
esa participación mexicana ha venido disminuyendo hasta 
representar apenas 12.6% en 2011.17

Como dato adicional, a efectos de valorar la importancia y 
magnitud que ha representado la ieD en México, se puede medir 
su incidencia en términos del PiB del país (Gráfica 5). En este 
caso, en términos generales, vuelve a reiterarse la existencia de 
cuatro fases en la evolución entre los años 1980 y 2011. 

17 CEPAL, op. cit.

Gráfica 4. 

ieD en América Latina y México (1990-2011).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Econo-
mía y la CEPAL.
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Gráfica 5. 

ieD como porcentaje del PIB en  México.

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Economía. Dirección 
General de Inversión Extranjera y Fondo Monetario Internacional.

En una primera fase que abarca toda la década de los años 
ochentas y hasta 1993, la relación ieD con respecto al PiB ape-
nas alcanza 1%. 

En una segunda etapa, desde 1994 hasta el año 2000, ese 
índice alcanza en promedio 2.5%. 

Posteriormente, en el transcurso de casi toda la primera 
década del presente siglo (2001-2008), el promedio anual de la 
ieD/PiB asciende a 3.0%. 

Finalmente, en el periodo 2009-2011 ese índice retrocede 
a un promedio anual de l.8%, coeficiente que se encuentra 
prácticamente a la mitad de como se ubicaba en el año 2002, lo 
que subraya una tendencia claramente descendente, asociada 
sobre todo a la caída en los montos registrados de la ieD en los 
tres últimos años.
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Composición de la IED en México: sectores económicos,  
países de origen y destino por entidad mexicana 

receptora

IED en México por sectores económicos

En México, en el año 2011 se destaca como mayoritaria la ieD 
en las manufacturas (46.4%) y en los servicios (43%), dentro 
de los cuales sobresalen tradicionalmente los servicios finan-
cieros (12.8%) y el comercio (10.1%). Sin embargo, como puede 
comprobarse en el cuadro 5, las manufacturas han disminuido 
su grado de participación en los últimos años; por ejemplo, en 
el periodo de 1994 a 2000 las manufacturas habían alcanzado 
a ser mayoría con 56% en promedio de inversión, en cambio, de 
2005 a 2011 su participación promedio desciende a 43.6%.18

En lo referente a la participación de los servicios en la ieD en 
México, se presenta una relativa regularidad y valores estables. 
Concretamente, si se excluyen los saltos producidos por la com-
pra de los bancos mexicanos en el bienio 2001-2002, el porcentaje 
promedio de participación de los servicios, tomando en cuenta 
todo el periodo (1999-2011), se ha mantenido en torno de 43%. 

En contrapartida, ciertas ramas económicas avanzan en 
el interés de la ieD en México; por ejemplo, las inversiones 
en minería alcanzan 7.6% del total de la ieD en el periodo 
2007-2011, cuando en años anteriores apenas llegaba a 1%. 
Lo mismo ocurre con el sector de la construcción, segura-
mente vinculado a inversiones en infraestructura, que en  
2011 representa 7.4% del total, cuando en los años previos a 2007 
apenas alcanzaba 2%. Finalmente, corresponde mencionar la 

18 Según informa la Secretaría de Economía, la tendencia a la baja se 
mantiene, ya que en el primer semestre de 2012 la IED en manufacturas ape-
nas alcanza 38.6%. 
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creciente importancia adquirida por los servicios inmobiliarios 
y de alojamiento temporal que representan 4.5% en 2011 y un 
promedio de casi 6% en el periodo de 2007-2011, cuando antes 
de ese periodo apenas superaban 1%.19

La composición por sectores económicos de la ieD en 
México difiere en varios aspectos con la que se observa para 
América Latina y el Caribe. En primer lugar, cabe mencio-
nar que la presencia de la ieD en manufacturas en México, 
pese a su relativo descenso en los últimos años, es aún por-
centualmente superior en 2011 a la participación que ese 
sector exhibe en la región latinoamericana y caribeña (43% 
contra 38%).

En segundo lugar, la ieD para América Latina y el Caribe 
exhibe una presencia creciente de empresas extranjeras en 
materia de recursos naturales (agricultura, minería, electri-
cidad, petróleo, gas), lo que en 2011 representó 18% del total 
regional. Ese resultado en buena parte obedece a que las fusio-
nes y adquisiciones realizadas en esas áreas por las empresas 
extranjeras, a nivel latinoamericano, representaron 35% de 
dichas operaciones en ese año.20

Por el contrario, la ieD por ese concepto apenas alcanza 
3% en el caso de México. Esta situación debe atribuirse prin-
cipalmente a las restricciones impuestas por las normas aún 
vigentes, sobre todo en materia petrolera y de electricidad, 
lo que determina que la proporción de la ieD en México en la 
explotación de recursos naturales sea tan baja (salvo la men-
cionada excepción de las actividades en la minería de los últi-
mos cinco años).

19 Según la propia Secretaría de Economía, en el primer semestre de 2012 
estos servicios inmobiliarios y de alojamiento temporal ya representaban 
8.3% de la IED.

20 CEPAL, op. cit., p. 48.
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Composición de la IED en México por países de origen

Las inversiones extranjeras directas se originan mayormen-
te en los Estados Unidos, dada la importancia que tienen los 
flujos de capital que moviliza ese país, y especialmente por las 
ventajas que representa su vecindad con México. Su evolución, 
sin embargo, ha ido mostrando un descenso en su ponderación 
en la ieD total recibida por México. En efecto, en el periodo que 
abarca 1999 hasta el año 2003, según las cifras disponibles, las 
empresas originarias de los ee.uu. invirtieron en promedio 63% 
del total de la ieD en México (Cuadro 6).

Sin embargo, en los años siguientes, periodo que transcurre 
entre el año 2004 hasta 2011, ese porcentaje disminuyó en 18 
puntos y llega a un promedio anual de 45%, aunque se observa un 
cierto repunte en esa participación en 2011. Sin duda, la crisis que 
se abatió sobre los ee.uu. y que afectó especialmente su industria 
automotriz y su actividad maquiladora, ha influido de manera 
decisiva en esa disminución de las inversiones hacia México.

Entre 1999 y 2011, las principales actividades a las cuales 
se dirigió la ieD por parte de las empresas estadounidenses 
fueron, en primer lugar, las industrias manufactureras con 
un promedio anual de casi la mitad de sus inversiones (48%), 
y los servicios financieros y de seguros con un promedio anual 
de 17%, seguido por el comercio al por mayor y menor con 12%. 
Conviene recordar que la ieD en materia bancaria tuvo puntos 
muy altos en 2001 y 2002 con motivo de la muy importante 
adquisición que realizó CitiGroup de Banamex (Cuadro 7).

En términos relativos, tres países han compensando la 
citada disminución de los Estados Unidos en la ieD en México, 
situación que se produjo entre los años de 2004 a 2011. Por 
orden de importancia, en primer lugar figuran los Países Bajos 
que ascienden más de 8 puntos al pasar de un promedio de 
8.6%, entre los años 1999 y 2003, a un promedio de 16.9%, 
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en el periodo 2004-2011. En el curso de los años que van de 
1999 a 2011 sus principales actividades de destino fueron las 
industrias manufactureras (56%) y los servicios financieros y  
de seguros (10.3%) (Cuadro 8). En cuanto a la participación de 
los Países Bajos, con base en ciertos antecedentes, la cePal 
menciona que ese país, por condiciones tributarias “… tiene la 
condición de centro de tránsito de inversiones efectuadas desde 
terceros países”.21 Por esta razón, esa participación debe relati-
vizarse, ya que en realidad encubre capitales que provienen de 
empresas de otros países.

Inmediatamente se puede mencionar a España, que com-
parando su participación entre los periodos 1999-2003 y  
2004-2011, creció en promedio en algo más de 2 puntos por-
centuales, al pasar de 13.0% a 15.1% (Cuadro 9). En todo el 
periodo de 1999 a 2011 las empresas españolas han concen-
trado las inversiones en México en los servicios financieros y 
de seguros, los cuales tuvieron una participación de 45% en 
el total de las inversiones originarias de ese país. Al respecto, 
conviene destacar que en los últimos seis años las inversiones 
españolas en servicios financieros y de seguros son ya clara-
mente mayoritarias en la ieD de origen español (60%). En un 
lugar secundario figuran las inversiones españolas en infor-
mación de los medios masivos con 18% y las industrias manu-
factureras con 12% en todo el periodo considerado.

Finalmente, figura Canadá con un aumento promedio de 2 
puntos entre los periodos arriba mencionados, al incrementar 
su participación en la ieD de México de 3% a 5%. El principal 
sector de inversión entre 1999 y 2011 fue la minería con 38% 
del total. Esas inversiones canadienses influyeron claramente 
en el ascenso que esta clase de actividad ha tenido en el total 

21 Ibid., p. 14.
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de la ieD recibida por México. En promedio siguen creciendo 
en importancia las inversiones de Canadá en las industrias 
manufactureras que en el periodo considerado se elevaron pro-
porcionalmente a 31% (Cuadro 10).

Al hacer un contraste con otros países latinoamericanos 
llama la atención que México no haya recibido importantes 
inversiones de China, país que ya aparece en tercer lugar 
como inversionista a nivel regional. Cabe presumir que ese 
hecho obedece a que los sectores de mayor interés de las empre-
sas chinas (alimentos y energéticos) no cuentan con las con-
diciones de oferta, en el primer caso, e institucionales, en el 
segundo caso, que lo lleven en las actuales circunstancias a 
tener una mayor participación en México. 

IED por estados mexicanos de radicación

En el periodo de 1999-2011, seis entidades federativas de  
México absorbieron 82.3% de la ieD en el país. En ese sentido se 
destaca de manera importante el Distrito Federal, al que concu-
rrieron en promedio la mayoría de las inversiones durante esos 
años (56.5%). La entidad que lo sigue de lejos es Nuevo León 
con 11%, el Estado de México con 5.6% y Chihuahua y Baja Ca-
lifornia Norte, que en conjunto totalizan un promedio de 9.2%. 
En lo que se refiere a la participación del Distrito Federal en el 
destino de la ieD en México conviene hacer una relativización de 
ese dato, ya que en efecto, como lo subrayan algunos trabajos: 
“esta alta participación del Distrito Federal también puede ser 
el resultado de la dificultad en el registro de la ieD y particular-
mente, de los servicios”.22 Es importante considerar que la capital 

22 Dussel Peters, op. cit.,  p. 136.
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del país ejerce una suerte de “efecto sede” que facilita que los 
registros se realicen en esa jurisdicción.

A nivel de entidades mexicanas, por zonas geográficas 
(Cuadro 11), y tomando en cuenta las reservas arriba indicadas 
sobre los datos del Distrito Federal, las estadísticas oficiales 
arrojan una alta concentración promedio de la ieD en la zona 
centro del país, con 70.6% en el periodo de 1999-2011, mientras 
que los estados del norte del país captaron 27.9%. En tanto, la 
recepción de la ieD en el sur del país es marginal con tan sólo 
1.5% promedio. Esta composición del ieD por zonas geográficas, 
sin duda, responde a dos razones fundamentales: la primera 
tiene que ver con que las regiones centrales y norteñas poseen 
un mayor desarrollo económico relativo y una importante cen-
tralización de la actividad manufacturera, medios de comuni-
cación y de servicios bancarios y financieros. La segunda razón 
está asociada a que son regiones vecinas a los ee.uu. y con una 
importante infraestructura de transporte que facilita, por ejem-
plo, el ingreso de insumos y la salida de exportaciones de las 
empresas maquiladoras que se localizan en entidades mexica-
nas que se ubican en la zona fronteriza con el citado país.

Determinantes internos de ingreso de IED a México, 
según modelo econométrico

Con la elaboración de un modelo econométrico se ha intenta-
do establecer la relación que pudieran tener ciertas variables  
internas con la marcha cuantitativa de la ieD en México. Pa-
ra ello se tomó como referencia inicial el modelo ya elaborado 
por Dussel et al. (2007). Dicho modelo adoptó como variables 
determinantes de la evolución de la ieD en México al PiB y a 
los costos laborales unitarios. En este modelo se incluyeron 
como variables exógenas la apertura comercial (exportaciones 
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+ importaciones / PiB) y el riesgo financiero del país (saldo de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos / PiB); variables que 
son dependientes de la política económica pero que influyen en 
el ingreso de la ieD.

Por otra parte, se elaboró un modelo alternativo por el 
método de mínimos cuadrados ordinarios, para estimar los 
parámetros de las variables internas que pudieran ser sig-
nificativas en la evolución de la ieD en México. Las variables 
fueron estimadas por logaritmos con la finalidad de obtener 
directamente las elasticidades o respuestas porcentuales de 
las variables con respecto a la ieD. Las variables seleccionadas 
para México fueron la ieD rezagada en un año, el PiB, la aper-
tura comercial (exportaciones + importaciones / PiB), los costos 
laborales unitarios, el índice global de restricciones legales, 
cambios institucionales como el ingreso al Gatt, la aprobación 
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan) 
y, finalmente, el riesgo país de tipo político (factor asociado a 
los problemas de seguridad surgidos desde 2007 y 2008 con 
motivo del combate al crimen organizado).

Como conclusión, en las regresiones obtenidas del modelo 
empleado, las variables que no resultaron significativas para 
la evolución de la ieD fueron la ieD rezagada en un año, la 
apertura comercial y los costos laborales unitarios. En cambio, 
fueron significativas en la evolución cuantitativa de la ieD, 
variables como el PiB y el índice global de restricciones legales, 
como puede observarse en las gráficas 6 y 7. En el apéndice 2 
se presentan los resultados de dicho modelo.

Según los resultados obtenidos de este modelo, por cada 
incremento de 1% del PiB se esperaría que la ieD crezca 0.76%. 
Por otra parte, una disminución del índice global de restric-
ciones de 1% provocaría un aumento de la ieD en 1.40%, esto 
implica que como el índice global actual se sitúa, según la 
OcDe, en 0.26 (Cuadro 2), una disminución a 0.25 del mismo, 
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Gráfica 6.

Relación PIB-ieD (1980-2011).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Econo-
mía y FMI.

Gráfica 7.

Relación Índice de Restricciones-ieD.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Econo-
mía y FMI.
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es decir, un descenso del orden de 4%, provocaría un aumento 
de la ieD de 5.60%. Si dicho índice, en un entorno interna-
cional más favorable y con ciertas decisiones de política eco-
nómica, descendiera por ejemplo en seis años a 0.09 –que es 
el promedio actual de los países de la OcDe–, el crecimiento 
previsible de la ieD en México, según el modelo empleado sería 
aproximadamente de 100%.23

Finalmente, corresponde señalar que con el modelo se 
verificó que el ingreso al Gatt, y principalmente la aprobación 
del tlcan, permitieron una mayor entrada de inversiones 
extranjeras, en particular de los ee.uu., en los años inmedia-
tos siguientes a esos acuerdos internacionales. Igualmente, la 
evolución de la ieD en el último trienio (2009-2011) demostró 
ser sensible al riesgo país vinculado al tema de la seguridad y 
al combate al crimen organizado.

Intensidad tecnológica y actividades de investigación  
y desarrollo de la IED en México

La importancia de la ieD en los países receptores ha sido objeto 
de intensas polémicas teóricas e ideológicas en el curso del tiem-
po. Por un lado, se reconoce a esa clase de inversiones como:

...una eventual fuente de transferencia de conocimientos y de tec-

nología que pudiese incrementar las capacidades locales mediante 

el fortalecimiento de los sistema nacionales de innovación, la 

creación de encadenamientos productivos, la capacitación de 

23 El índice de restricciones que un país puede aplicar a la ieD no puede 
llegar a ser cero, puesto que siempre existirán requisitos mínimos que impi-
dan ese resultado.

Inversión extranjera B.indd   144 24/09/13   12:25



145

recursos humanos y el desarrollo del empresariado local, entre 

otros factores, sobre todo en sectores estratégicos.24 

A esos posibles atributos positivos de la ieD suele agregarse su 
aporte en materia de inversiones, exportaciones y empleo. Es-
tos puntos de vista constituyen una óptica optimista o positiva 
que se corresponde con una lógica creativa de recursos para 
los países receptores de la ieD que llevan a cabo las empresas 
transnacionales.

Por su parte, en el otro extremo se ubican aquellos auto-
res que más bien subrayan algunos rasgos negativos de la ieD 
en los países en desarrollo. Bajo esta línea de pensamiento 
se señala que, en general, la ieD ha tendido a constituir una 
suerte de enclaves productivos de explotación de recursos 
naturales, humanos y materiales disponibles, sin generar 
mayores influencias tecnológicas e interactivas con las estruc-
turas productivas locales. Se dice que tampoco se han orien-
tado a potenciar nuevos recursos y sus aportes no son muy 
favorables para los balances de pagos.

Otro tipo de aproximación teórica es la que distingue las 
estrategias de las empresas transnacionales, cuya lógica con-
siste en la búsqueda de los mercados de aquellas que les lleven a 
alcanzar una mayor eficiencia para sus exportaciones.25 La pri-
mera estrategia se orienta a generar más encadenamientos pro-
ductivos, mientras que la segunda tiende a crear menos enca-
denamientos productivos por sus requisitos de costo y calidad. 
Esta visión dicotómica de las estrategias de las empresas trans-
nacionales es parecida, aunque no similar, a la ya mencionada 
que se basa en la lógica de creación o extracción de recursos.

24 CEPAL, op. cit., p. 27.
25 A. T. Tavares y S. Young, 2005.
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En los últimos años las empresas transnacionales han apli-
cado diversas estrategias y han llegado a combinar lógicas de 
gestión que se suponían contrapuestas, por lo cual no siempre es 
posible adoptar un criterio unilateral. Por una parte, las inver-
siones de dichas empresas han adoptado formas organizativas 
novedosas. Estas innovaciones no sólo han modificado el cuadro 
analítico bajo el cual se estudiaban sus consecuencias sobre 
los países receptores, sino que han afectado y complicado las 
formas tradicionales de recopilar información y formular esta-
dísticas sobre su evolución y comportamiento.26 Por otra parte, 
también deben considerarse cuáles son las estrategias de los 
propios países receptores para definir o no políticas proactivas y 
selectivas respecto a la recepción de las inversiones extranjeras.

Lo anterior lleva a reconocer la existencia de diferentes enfo-
ques teóricos e ideológicos que enmarcan cualquier investigación 
sobre la ieD. Sin desmerecer esos enfoques, este trabajo se ha 
abocado a priorizar el estudio y la evaluación de los efectos que 
las políticas de los sucesivos gobiernos y las estrategias de las 
empresas han tenido, históricamente, y con los elementos estadís-
ticos disponibles discernir cualitativamente las consecuencias de 
la ieD sobre la economía mexicana, que es el caso que nos ocupa.

IED en México, por su grado de intensidad  
o contenido tecnológico

Una primera aproximación acerca de los aspectos cualitativos 
de la ieD en México consiste en analizar el grado de intensidad 

26 “Los modelos tradicionales de presentación de la información ya no son 
adecuados para explicar la eliminación de barrera legales a la inversión trans-
fronteriza, la evolución de las empresas multinacionales y la creciente comple-
jidad de su financiación a través de paraísos fiscales y otras soluciones”. OCDE, 
1980, p. 3.
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o contenido tecnológico de las inversiones extranjeras en su 
economía, puesto que ese tipo de aporte ha sido uno de los más 
apreciados entre los efectos o contribuciones esperadas de las 
inversiones externas. A este respecto, la metodología usual-
mente empleada ha consistido en distinguir los sectores a los 
que se destinan las inversiones, por su contenido o requisitos 
tecnológicos. De esta manera, se detallan cuatro sectores: los 
de alto, medio-alto, bajo y medio-bajo nivel tecnológico. Esa 
tipología sectorial fue elaborada por la OcDe para los sectores 
manufactureros y se presenta en el apéndice 3.

El cuadro 12 expone los resultados que para el año 2011 
arrojó el análisis de intensidad tecnológica en América Latina 
y el Caribe, y en México, de acuerdo a la tipología mencionada 
propuesta por la OcDe para el sector manufacturero. En dicho 
cuadro se observa que la situación a nivel regional es distinta 
en ambas realidades. Para el caso latinoamericano y caribeño, en 
2011, poco más de un tercio respondió a proyectos de inversión 
extranjera en ramas manufactureras de sectores con alto y 
medio-alto contenido tecnológico; casi dos tercios de esos pro-
yectos de ieD se orientaron a la producción de manufacturas 
de baja y medio-baja densidad tecnológica. En el caso mexi-
cano esas proporciones son diferentes, puesto que la mitad de 
la ieD se encuentra en el segmento de manufacturas de alto y 
medio-alto contenido tecnológico, y la otra mitad se dedica a 
manufacturas de bajo y medio-bajo contenido tecnológico.

Una de las posibles causas de este desigual resultado 
puede obedecer a la mayor proporción de ieD en manufacturas 
que México presentó en 2011 –vis a vis– la que muestra la 
región en su conjunto. Ese hecho cobra especial importancia si 
se toma en cuenta que en el caso mexicano esa relativa mayor 
proporción de manufacturas responde a las industrias extran-
jeras maquiladoras que operan en el país y que se concentran 
en segmentos de alto y medio-alto nivel tecnológico (por ejemplo: 
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fabricación de equipos electrónicos, de vehículos automotores y 
componentes). 

Un segundo factor coadyuvante que puede justificar las 
diferencias entre ambas realidades, en materia de intensidad 
tecnológica de la ieD, está relacionado a la escasa propor-
ción de inversiones extranjeras dedicadas al procesamiento 
de recursos naturales que registra México en 2011, respecto 
al relativamente alto porcentaje que se realizó en América 
Latina y el Caribe en ese mismo año. 

El análisis precedente, al referirse exclusivamente a la ieD 
orientada a las manufacturas, resulta parcial, puesto que no 
considera los servicios, que son muy importantes en las inver-
siones extranjeras, tanto a nivel latinoamericano como en el 
caso particular de México. Ciertamente, los servicios no tienen 
la dimensión o el peso tecnológico que se reconoce a la produc-

Cuadro 12.

ieD en industrias manufactureras  divididas por intensidad 

tecnológica (2011) (porcentaje).

América Latina y el Caribe a/ México b/

Alto (3) (7)

Medio-alto (36) (44)

39 51

Medio-bajo (43) (9)

Bajo (18) (40)

61 49

a/ CEPAL, sobre la base de la OCDE. Distribución de los montos de los nue-
vos proyectos, p. 54. 

b/ Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Economía con la ieD 
realizada en México. Clasificación de la OCDE.
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ción manufacturera, pero lo anterior no impide que se considere 
su aporte en esa materia, aunque por lo general se le estime 
como bajo o medio-bajo. En efecto, la mejora o transferencia 
tecnológica de ieD en los servicios tiene que ver comúnmente 
con la calidad de su prestación, como la principal y más positiva 
externalidad. La transferencia tecnológica en este sector se 
concentra principalmente en incorporar un equipamiento más 
moderno y un mayor conocimiento que le permite crear, adaptar 
y resolver los programas de software para mejorar los procedi-
mientos operativos, como sucede, por ejemplo, en la banca y en 
el comercio. 

Con base en estas consideraciones se elaboró el cuadro 13, 
en el que se comparan la realidad mexicana y latinoameri-
cana-caribeña, en lo referente a la intensidad tecnológica de la 
ieD en su totalidad (incluidos los servicios) para el año 2011.

Cuadro 13.

ieD total por intensidad tecnológica (2011)

(porcentaje).

 América Latina y el Caribe a/ México b/

Alto (2) (10)

Medio-alto (24) (24)

26 34

Medio-bajo (29) (13)

Bajo (45) (53)

74 66
 

      a/ Elaboración propia con datos de la CEPAL, sobre la base de la OCDE, más 
la inclusión de servicios.

b/ Elaboración propia sobre datos de la Secretaría de Economía en México 
y sobre la base de la clasificación de la OCDE, más la inclusión de servicios.
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Este ejercicio cambia la perspectiva obtenida a partir del aná-
lisis efectuado sobre la ieD, exclusivamente orientada hacia ac-
tividades manufactureras. Al realizar el análisis de intensidad 
tecnológica para la ieD en su totalidad, el resultado arroja esta 
vez una situación similar entre la realidad latinoamericana-
caribeña y la mexicana. En ambos casos, con pocas discrepan-
cias, un tercio de la ieD se dirige a actividades de alta y media 
alta densidad tecnológica y dos tercios hacia actividades de 
bajo y medio-bajo contenido tecnológico. 

Una conclusión lógica que se puede deducir del ejercicio 
anterior es que cuanto mayor sea la proporción de ieD dedica-
das a los servicios (o menor sea la dedicada a manufacturas), 
probablemente más baja será la contribución tecnológica de 
esos capitales externos. Esta conclusión se puede verificar 
para México, observando el cuadro 14, en donde se presenta la 
ieD total en el curso de los años 1999-2011. 

Concretamente, si se comparan los cinco años del periodo 
2007-2011, respecto a los años 1999-2006, se comprueba que 
la ieD en las ramas productivas con contenidos tecnológicos 
alto y medio-alto pierde 10 puntos porcentuales al caer de un 
promedio anual de 36% a 26%. 

Consecuentemente, la ieD en las ramas productivas con 
contenidos tecnológicos bajo y medio-bajo, entre esos mismos 
años, asciende de 64% a 74%. Ese resultado es la consecuencia 
de que la proporción de la ieD en manufacturas en México, 
como se expuso en el capítulo 3, tuvo un claro descenso porcen-
tual, mientras los servicios mantenían una estabilidad porcen-
tual, aun restando los puntos muy elevados resultantes de la 
venta de bancos nacionales. 

Inversión extranjera B.indd   150 24/09/13   12:25



C
u

ad
ro

 1
4.

ie
D

 e
n

 M
éx

ic
o,

 d
iv

id
id

as
 s

eg
ú

n
 i

nt
en

si
da

d 
te

cn
ol

óg
ic

a 
(1

99
9-

20
11

)

(p
or

ce
nt

aj
es

).

N
iv

el
  

te
cn

ol
óg

ic
o

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

19
99

-2
01

1

A
lt

o
19

.4
-2

.6
9.

4
21

.8
18

.5
12

.0
11

.2
11

.3
6.

0
9.

7
12

.0
8.

1
9.

6
11

.0

M
ed

io
-a

lt
o

33
.7

28
.0

16
.3

16
.7

21
.3

23
.0

27
.2

22
.9

20
.4

15
.9

13
.3

12
.5

23
.9

20
.7

M
ed

io
-b

aj
o

10
.1

7.
5

5.
5

7.
8

10
.0

11
.5

12
.3

8.
8

28
.2

27
.1

11
.6

7.
5

13
.2

13
.2

B
aj

o
36

.8
67

.1
68

.8
53

.8
50

.2
53

.5
49

.3
56

.9
45

.5
47

.3
63

.1
71

.9
53

.2
55

.2

T
ot

al
 d

e 
ie

D
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0

F
u

e
n

t
e
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n
 d

at
os

 d
e 

la
 S

ec
re

ta
rí

a 
de

 E
co

n
om

ía
. D

ir
ec

ci
ón

 G
en

er
al

 d
e 

In
ve

rs
ió

n
.

Inversión extranjera B.indd   151 24/09/13   12:25



152

Cuadro 15.

ieD en manufacturas con alto nivel tecnológico.  

Comparativo 1999-2011 y 2011

(porcentajes).

Principales ramas de industrias con alto nivel tecnológico 

Industrias 1999-2011 2011

Fabricación de equipo de audio y de video. 14 34

Fabricación de otros equipos de comunicación. -- 25

Fabricación de equipo de transmisión y recepción 

de señales de radio, televisión y cable. 30 20

Fabricación de aparatos telefónicos. -- 12

Fabricación de computadoras y equipo periférico. 25 --

Fabricación de preparaciones farmacéuticas. 18 --

Otros 13 9

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 
Dirección General de Inversión.

Con base en la información proporcionada por la Secretaría de 
Economía y aplicando la clasificación de la OcDe a la ieD de 
las industrias manufactureras se han elaborado los cuadros 
15, 16, 17 y 18, los que permiten describir con más detalle las 
ramas productivas más representativas por su contenido tec-
nológico para el periodo 1999-2011, y particularmente para el 
año 2011.

Con referencia a la ieD, en ramas industriales con alto 
contenido tecnológico, en el periodo 1999-2011 se destacan las 
vinculadas a la fabricación de equipos de transmisión y recep-
ción de radio, televisión y cable, así como la fabricación de 
computadoras y equipo periférico (Cuadro 15). Ambas ramas 
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constituyen más de la mitad de la ieD con ese nivel tecnológico 
en esos años. En 2011, poco más de 50% de las industrias con 
este nivel tecnológico se concentró en la fabricación de equipo 
de audio y de video, y de otros equipos de comunicación. En 
todos esos casos las actividades se desarrollan principalmente 
por empresas maquiladoras. 

Cuadro 16.

ieD en manufacturas con medio-alto nivel tecnológico.  

Comparativo 1999-2011 y 2011  

(porcentajes).

Principales ramas de industrias con medio-alto nivel tecnológico

Industrias 1999-2011 2011

Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos, cos-

méticos, perfumes y otras preparaciones de tocador.

14 26

Fabricación de otros productos químicos básicos or-

gánicos.

2 20

Fabricación de otras partes para vehículos automo-

trices, automóviles y camionetas, equipo eléctrico y 

electrónico para vehículos automotores.

41 20

Fabricación de cables de conducción eléctrica. 8 12

Fabricación de enseres electrodomésticos menores. 7 3

Fabricación de maquinaria y equipo para otras indus-

trias manufactureras.

4 --

Fabricación de motores y generadores eléctricos, moto-

res de combustión interna, turbinas y transmisiones.

6 --

Otros 18 19

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 
Dirección General de Inversión.
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En el periodo 1999-2011 (Cuadro 16) se observó que la ieD con 
nivel tecnológico medio-alto se centraliza en la industria auto-
motriz con 41% de las actividades de las manufacturas con 
esa intensidad tecnológica. Ese concepto aparece también en 
2011, pero las actividades asociadas a las manufacturas quí-
micas (jabones, limpiadores, cosméticos y productos básicos) 
son las que están al frente de la ieD en este caso. Como en el 
segmento anterior, estas actividades son desarrolladas en su 
mayoría por empresas maquiladoras. En lo que se refiere a la 
ieD con medio-bajo nivel tecnológico (Cuadro 17), las activida-
des mayoritarias en el curso del periodo 1999-2011, así como 
en el año 2011, son aquellas vinculadas a los complejos side-
rúrgicos y la fabricación de productos de hierro y acero.

Cuadro 17.

ieD en manufacturas con medio-bajo nivel tecnológico.  

Comparativo 1999-2011 y 2011 (porcentajes).

Principales ramas de industrias con medio-bajo nivel tecnológico 

Industrias 1999-2011 2011

Complejos siderúrgicos. 16 30

Fabricación de otros productos de hierro  

y acero de material comprado. 41 18

Fabricación de aceites y grasas lubricantes. -- 13

Fabricación de espumas y productos  

de poliestireno. -- 8

Fabricación de llantas y cámaras. 3 7

Fabricación de cemento para la construcción. 8 --

Otros 32 24

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 

Dirección General de Inversión.
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Finalmente, en el cuadro 18 se muestra la inversión extran-
jera directa en México en actividades de bajo nivel tecno-
lógico durante el periodo que fue de 1999 hasta el año de  
2011. Claramente se puede verificar que en esos años, y  
en 2011 en particular, las ramas manufactureras de bebidas y 
refrescos, en primer lugar, y seguidas por la de alimentos, son 
las ramas que han tenido un peso claramente mayoritario.

Cuadro 18.

ieD en manufacturas con bajo nivel tecnológico.  

Comparativo 1999-2011 y 2011  

(porcentajes).

Principales ramas de industrias con bajo nivel tecnológico 

Industrias 1999-2011 2011

Elaboración de malta y refrescos. 34 42

Congelación de guisos. 11 29

Elaboración de dulces, chicles y productos de confite-

ría que no sean de chocolate. 9 8

Metalistería de metales no preciosos. -- 8

Elaboración de harina de maíz. -- 3

Confección de cortinas, blancos y similares. 5 --

Elaboración de leche en polvo, condensada y evapo-

rada. 4 --

Elaboración de cigarros 3 --

Otros 34 10

Total 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía. 
Dirección General de Inversión.
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Aporte de la IED en México a la investigación  
y desarrollo

Otro indicador que contribuye a conocer el probable aporte tec-
nológico de la ieD consiste en observar los proyectos de inver-
siones extranjeras asociados a actividades de investigación y 
desarrollo. De acuerdo con la Comisión para América Latina y 
el Caribe, en el periodo 2008-2010, América Latina y el Caribe 
recibieron proyectos con esas características, proyectos que 
apenas representaron 3.2% del total de las inversiones extran-
jeras directas a nivel mundial. De estos proyectos, a Brasil le 
correspondieron 2.2% y a México 0.4%.27

En el año 2011, los proyectos anunciados por la ieD aso-
ciados a actividades de investigación y desarrollo en los países 
de América Latina y el Caribe aumentaron su participación 
a nivel mundial, alcanzando 6%. Sin embargo, gran parte de 
ese porcentaje correspondió a Brasil (5%) mientras que México 
casi contaba con un porcentaje insignificante (0.3%), además 
de que el mismo disminuía con respecto a los años anteriores. 
Todo ello pone de manifiesto que México no recibe beneficios 
provenientes de la innovación desarrollada por las empresas 
transnacionales. Al respecto, la cePal afirma: “el tamaño del 
mercado es un determinante fundamental (en este tipo de pro-
yectos), pero también lo es la estructura industrial (su diversi-
ficación) y la implementación de políticas activas de desarrollo 
productivo e industrial”.28 Por cierto, en los últimos años en el 
caso mexicano la dimensión del mercado interno no se ha acre-
centado. Además, el país no ha programado políticas indus-
triales dirigidas a atraer proyectos de inversión extranjera 

27 CEPAL, op. cit., pp. 55-56.
28 Idem.
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asociados a actividades de innovación y desarrollo, ni a ramas 
industriales estratégicas de mayor contenido tecnológico.

En conclusión, tanto por la preponderante intensidad tec-
nológica baja y media-baja de sus actividades, así como debido 
a su casi nula asociación a procesos de investigación y desarro-
llo, la ieD en México, en su conjunto, significa un débil aporte 
en materia de innovaciones y progreso tecnológico, insuficiente 
como para transformar e impulsar sus estructuras y procesos 
productivos.

Componentes y aporte neto de las IED en México

Componentes de los flujos  
de la inversión extranjera directa

Según el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, la ieD 
en México se divide en los siguientes rubros:

1. Nuevas inversiones realizadas por personas físicas o 
empresas, en activos fijos o capital de trabajo, trans-
misión de acciones por parte de inversionistas mexica-
nos hacia inversionistas extranjeros y constitución de 
empresas mexicanas en que los inversionistas extran-
jeros participen con no menos de 10% de las acciones.

2. Reinversión de utilidades (parte de las utilidades no 
distribuidas).

3. Cuentas con la matriz (se refiere a las transacciones 
originadas por deudas o préstamos entre empresas 
asociadas).

En el cuadro 19 se detallan esos conceptos de la ieD en México 
para los años  que van de 1995 a 2011, en términos porcentuales.
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Cuadro 19. 

Composición porcentual de la ieD (1995-2011).

Año Total de IED
Nuevas  

inversiones
Reinversiones

Cuentas con la 

matriz
1995 100 71.8 16.5 11.7

1996 100 60.2 28.2 11.6

1997 100 71.0 16.8 12.2

1998 100 51.8 22.5 25.8

1999 100 45.8 16.9 37.3

2000 100 46.5 21.5 32.0

2001 100 76.6 13.0 10.4

2002 100 64.9 10.4 24.7

2003 100 50.2 11.3 38.5

2004 100 59.9 10.2 30.0

2005 100 53.1 16.5 30.4

2006 100 30.4 38.7 30.9

2007 100 54.7 25.8 19.5

2008 100 43.4 28.0 28.7

2009 100 47.0 26.6 26.4

2010 100 67.1 13.1 19.8

2011 100 41.4 39.3 19.3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México y la 
Secretaría de Economía.

En términos generales, a lo largo del periodo de 1995 a 2011 
se observa una tendencia clara de disminución promedio de 
las nuevas inversiones, (concepto que recoge también la adqui-
sición y fusión de empresas). Aunque este componente sigue 
siendo mayoritario, se observa una declinación sobre todo a 
partir del año 2006. Mientras en el año 2001 representaba 
76.6% de la ieD en México, a fines del 2011 apenas llega a 
41.4%. En particular, los años 2006 y 2011 fueron los puntos 

Inversión extranjera B.indd   158 24/09/13   12:25



159

más bajos en este concepto de nuevas inversiones, desde que se 
inició su registro en 1995. 

Esa tendencia contrasta con lo ocurrido en materia de 
reinversión de utilidades. En ese caso el concepto exhibió en 
2001 una participación de 13.0%, porcentaje que aumentó con-
sistentemente hasta llegar a 39.3% en el año 2011. Este con-
cepto de reinversiones registró también sus niveles más altos 
en los años 2006 y 2011.

En lo referente al tercer componente, cuentas con la 
matriz, su evolución en todo el periodo ha sido muy irregular, 
con un promedio de 24.0% entre 1995-2011, con altos porcen-
tajes promedios en los periodos 1999-2000 (34.7%) y 2003-
2006 (32.4%) En los años inmediatos siguientes a esos altos 
registros se produjo una caída pronunciada.

Hay que subrayar que en los años preelectorales, referi-
dos a la elección de la Presidencia de la República en México 
(1999-2000, 2005-2006 y 2011), se verificó una notoria dis-
minución de las nuevas inversiones y un incremento relativo 
del endeudamiento con las casas matrices. Cabe presumir que 
estos hechos obedecen a la incertidumbre política asociada al 
rumbo que los nuevos gobiernos en el país podrían adoptar.

Esta evolución de los componentes de la ieD en México coin-
cide con lo ocurrido en la región latinoamericana y caribeña. 
Por un lado, en toda la región ocurre también una baja pronun-
ciada de las nuevas inversiones que entre 2001 y 2011 pasaron 
de constituir dos tercios del total de ieD, a representar apenas 
un tercio de las mismas.29 Por otro lado, las reinversiones en 
América Latina y el Caribe aumentan, de 10% de la ieD total 
en el año 2001 a 50% en 2011. Este ritmo de crecimiento de las 
reinversiones es ostensiblemente más acelerado que el obser-

29 CEPAL, op. cit., p. 51.
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vado en México. Por último, el restante componente de cuentas 
con la matriz para la región es menos irregular que en el caso 
mexicano, ubicándose en un promedio de 20% de la ieD total.

Este fenómeno de disminución porcentual de nuevas inver-
siones y aumento de los otros componentes de la ieD, tanto para 
la región como para México, no debe llamar la atención, ya que 
esa tendencia era notoria desde hace mucho tiempo atrás. Por 
ejemplo, Raúl Trajtenberg, en 1987, señalaba:

...un análisis de las fuentes de fondos de la ieD, en América 

Latina, demuestra que ha existido una participación que tiende a 

bajar por parte de los recursos originarios de la matriz, mientras 

ascienden proporcionalmente los fondos provenientes de la rein-

versión de utilidades de la filiales y del financiamiento bancario.30

Entonces vemos que, históricamente, en las empresas transna-
cionales se ha dado una tendencia a utilizar como nueva inver-
sión las utilidades reinvertidas o el financiamiento interfirma, 
ello ha ocurrido, sobre todo, en momentos de crisis económica-
financiera como la vivida en América Latina luego de los 
problemas derivados de la gran deuda externa ocurrida desde 
los años noventas, o cuando países como México se vieron en-
vueltos en una fuerte desestabilización cambiaria, así como en 
momentos de incertidumbre dados por eventos electorales.

La cePal maneja dos razones que explicarían esta con-
ducta de las empresas transnacionales en años recientes, para 
la región latinoamericana y caribeña. 

Por una parte, asevera que el aumento porcentual de la 
ieD en su componente de reinversión de utilidades se explica: 
“por el nivel de capital extranjero acumulado en las economías 

30 Samuel Lichtenzstejn y Raúl Trajtenberg, 1987, p. 6.
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de la región, cada vez mayor con relación a los flujos que llegan 
anualmente”. En segundo término, su explicación apunta a 
que: “la rentabilidad de ese capital se ha visto favorecida en 
los últimos años por el ciclo económico expansivo de las econo-
mías de la región y por el alto precio de las materia primas de 
exportación”.31 

En resumen, mayor capital acumulado, multiplicado por 
una mayor rentabilidad, darían lugar a mayores ganancias y, 
por ende, mayores posibilidades de reinvertir dichas utilidades. 
Sin embargo, para el caso mexicano esta clase de explicaciones 
no son válidas, puesto que, como afirma la propia cePal en 
este país “la crisis internacional a partir del año 2007 repercu-
tió negativamente en la rentabilidad de las filiales”.32 

Además, no hubo un ciclo económico expansivo, por el con-
trario, hubo retracción y relativo estancamiento económico en 
México; tampoco las empresas transnacionales compartieron 
los beneficios de los altos precios de materias primas de ori-
gen agropecuario, energético o minero, ya que las inversiones 
extranjeras en esos sectores están restringidas o son muy limi-
tadas en México.

Al analizar cuál ha sido el aporte neto de la ieD en México, 
se ve que la alta rentabilidad de las empresas transnacionales se 
produjo principalmente en el sector financiero. La estrategia de 
los bancos extranjeros, así como la de empresas manufactureras 
en crisis (automotriz) ha sido, hasta 2011, arriesgar lo menos en 
nuevas inversiones y utilizar al máximo sus utilidades para 
reinversión y repatriarlas a sus casas matrices.

31 CEPAL, op. cit., p. 13.
32 Ibid., p. 52.
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Aporte neto de capitales de la ieD en México

A efectos de estimar el aporte neto de la ieD en México, se ela-
bora el cuadro 20, en el que dicho aporte se calcula restando 
a las nuevas inversiones extranjeras el monto de la repatria-
ción o remisión de utilidades al exterior (renta de la inversión 
directa). De ese cuadro se concluye que a lo largo del periodo 
1995-2009, el total del aporte neto de los capitales extranjeros 
fue de 70.8 mil millones de dólares, a razón de un promedio 
anual de 4.7 mil millones de dólares; esta cifra de aportes 
externos de la ieD a la economía mexicana está por debajo de 
lo que se obtiene, por ejemplo, de las remesas provenientes  
de trabajadores mexicanos en el exterior (cerca de 20 mil mi-
llones de dólares anuales). Además, si se calculara el aporte 
neto anual promedio de la ieD, entre 2005 y 2009, el mismo 
sería casi nulo (820 millones anuales de dólares).

Para la región en su conjunto, la cePal también adver-
tía: “entre los años 2005-2009 la repatriación de utilidades  
aumentó proporcionalmente más que el acervo de ieD, lo que 
pone en evidencia que la ieD no es un flujo unidireccional de 
recursos”.33 La cePal llega a concluir: “la ieD no representa 
en la actual coyuntura una entrada neta de capital para Amé-
rica Latina y el Caribe”.34 Consecuente con esa conclusión, 
el estudio de la cePal pone su acento en el eventual aporte 
cualitativo de la ieD: “es urgente entonces evaluar los aspec-
tos cualitativos de la ieD, como su capacidad de desarrollar 
sectores estratégicos, transformar la estructura productiva, 
acumular conocimiento y contribuir al incremento y calidad 
del empleo”.35

33 Ibid., p. 54.
34 Ibid., p. 58.
35 Ibid., p. 13.
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Cuadro 20.

Aporte neto de la ieD en México (1995-2009)  

(millones de dólares).

Año Nuevas  
inversiones (1)

Renta de la inversión directaa/ 

(2)
Aporte neto

(1)-(2)
1995 6,838.4 4,259.0 2,579.4

1996 5,529.4 4,021.9 1,507.5

1997 9,115.4 3,775.4 5,340.0

1998 6,603.6 5,250.7 1,352.9

1999 6,360.6 3,623.6 2,737.0

2000 8,422.5 6,076.2 2,346.3

2001 22,870.4 5,575.0 17,295.4

2002 15,531.0 3,946.4 11,584.6

2003 9,308.2 3,589.5 5,718.7

2004 14,859.9 3,848.3 11,011.6

2005 12,942.7 6,897.1 6,045.6

2006 6,081.8 10,152.0 -4,070.2

2007 17,135.0 11,296.4 5,838.6

2008 11,659.5 10,199.4 1,460.1

2009 7,494.1 7,438.6 55.5

Total 160,752.5 89,949.5 70,803.0
 

          
         a/ Incluye utilidades y dividendos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Econo-
mía y la CEPAL.

Las observaciones planteadas por la cePal vienen a llamar la 
atención sobre que el aporte neto de recursos externos que la 
ieD brinda a los países latinoamericanos (México incluido) no 
es cuantitativamente una panacea para sus balances de pagos 
y, por lo tanto, deben enfocarse sus posibles beneficios en otra 
dirección.
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Este tema nos hace recordar los certeros y premonitorios 
juicios emitidos mucho tiempo atrás por Raúl Trajtenberg 
sobre las connotaciones que la ieD tiene en este capítulo del 
financiamiento en América Latina. Trajtenberg afirmaba, esto 
en 1987: 

...durante las décadas de los años 50 y 60, fue insistente la pré-

dica que presentaba a la ieD como una contribución de suma 

importancia al equilibrio de las cuentas de ahorro-inversión 

y de pagos externos de los países latinoamericanos. En ese 

entonces, ópticas sobre el desarrollo latinoamericano tan opues-

tas como las de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), tenían un punto de acuerdo en esa función de la IED. No 

obstante, numerosos análisis posteriores respecto de los efectos 

del capital extranjero en nuestra región demostraron de manera 

irrebatible su escaso o negativo aporte financiero, a tal grado 

que la defensa del IED debió desviar sus argumentos hacia otros 

elementos menos impugnables en cuanto aporte positivo (tecno-

logía, comercio, administración, etc.). A partir de la década de 

los setentas, surgieron más evidencias en torno de la difusión 

de formas novedosas de implantación extranjera que suponían 

progresivamente menores contenidos de inversión (p. e.: joint 

ventures) y, en algunos casos, modalidades más próximas al 

comercio que a la inversión (diversas formas de licencias, contra-

tos, ventas llave en mano, etc.). Todo ello no hizo sino resaltar el 

hecho de que, cualquiera que sea el juicio que pudiera merecer la 

actividad de las empresas transnacionales en América Latina, 

el aporte financiero de capitales no sería por cierto su principal 

virtud.36

36 Lichtenzstejn y Trajtenberg, op. cit., p. 8.
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El caso mexicano ilustra los puntos de vista anteriores, ratifi-
cados además por los datos expuestos en el cuadro 20. Abonan 
en el mismo sentido las recientes declaraciones realizadas en 
la prensa mexicana, en mayo del 2012, por Guillermo Ortiz 
Martínez, quien presidió el Banco de México (1998-2010) y 
fue presidente del Banco de Pagos Internacionales (2009). 
Sus opiniones han sido muy elocuentes e impactantes al res-
pecto. Dicha personalidad del mundo financiero y actual mente 
presidente de un banco de capitales mexicanos (Banorte), 
manifestó abiertamente a la prensa mexicana y al Financial 
Times: “…los bancos extranjeros han saqueado a sus filiales 
en México […] el mundo está al revés, pues de aquí se extraen 
recursos que van de la periferia a las matrices de los bancos 
extranjeros”.37

Por cierto, debe tomarse en cuenta que las ganancias de 
los bancos extranjeros en México (provenientes de España, 
Estados Unidos, Canadá y Reino Unido) han ido en perma-
nente aumento. En el periodo 2007-marzo 2012, las ganancias 
de la banca en su conjunto ascendieron aproximadamente a 26 
mil millones de dólares, 83% superiores a las registradas en 
los años 2001-2006. Los cuestionamientos de Guillermo Ortiz 
Martínez apuntan, precisamente, a que los bancos extranjeros 
que detentan 75% de los activos totales de la banca en México 
remitieron buena parte de sus elevadas ganancias a las casas 
matrices para capitalizarlas y pagar altos dividendos. Aunque 
se carece de cifras, cabe presumir que las empresas manufac-
tureras estadounidenses en México, en especial las de la rama 
automotriz, han actuado de la misma forma, con motivo de la 
crisis financiera internacional que también sacudió a los Esta-
dos Unidos a partir del 2007.

37 La Jornada, México, 9 de marzo y 14 de mayo del 2012.
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La política de las empresas españolas, actuando en esa 
misma dirección, ha sido motivo de apreciaciones por parte de 
la propia cePal cuando afirma:  

...las operaciones de diversas empresas en América Latina han 

sido una tabla de salvación para enfrentar la crisis económica […] 

muchas empresas españolas están teniendo altos niveles de ren-

tabilidad en la región, lo que ha compensado los resultados de sus 

operaciones en Europa y ha ayudado a equilibrar sus balances 

consolidados.38

Aporte neto de las maquiladoras de exportación  
y su influencia sobre el sistema productivo mexicano

Las filiales de empresas transnacionales que actúan como ma-
quiladoras en México importan bienes de capital e insumos que 
emplean para elaborar manufacturas para la exportación. Es-
tas maquiladoras cuentan con desgravaciones y rebajas en ma-
teria impositiva, además, tienen beneficios que les conceden los 
gobiernos estatales que tratan de atraer este tipo de empresas. 
Estás maquiladoras de industria de exportación constituyen 
un segmento del total de la ieD en México. En este apartado se 
analizará el aporte en divisas y valor agregado que proporcio-
nan las industrias maquiladoras de exportación. Para ello, en el 
cuadro 21 se expone el balance comercial, en millones de dóla-
res corrientes, de dicha industria maquiladora.

Desde mediados del 2006 los balances comerciales de las 
industrias maquiladoras en México se han dejado de publicar ofi-
cialmente, con el argumento de que en ese año se unificaron los 
programas de fomento. 

38 CEPAL, op. cit., p. 95.
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Por lo tanto, sólo podemos referir el periodo previo a dicho año 
para sacar conclusiones sobre su aporte neto en materia de 
divisas, así como caracterizar su interacción con el sistema 
productivo mexicano.

Desde finales de los años ochentas y hasta 2005, el saldo neto 
del balance comercial de las industrias maquiladoras de expor-
tación ha sido positivo, alcanzando un promedio de 22.6% de sus 
exportaciones. También ha sido evidente la mayor gravitación de 
las exportaciones de esas maquiladoras respecto a las exporta-
ciones totales, dado que esa proporción creció de 33.1% en 1988 
hasta 45.5% en 2005. Aunque las maquiladoras seguramente 
sufrieron la recesión estadounidense ocasionada por la crisis 
financiera internacional, puede presumirse que ese saldo positivo 
se haya mantenido en el rango de 20% a 25% de sus exportacio-
nes en los últimos años.

Empero, hay que recordar que las industrias maquiladoras 
de exportación sólo son una parte de la ieD total en México. 
Por lo tanto, el aporte positivo de este segmento de las inver-
siones extranjeras no puede, ni por mucho, ser proyectado para 
el conjunto de la ieD en el país. Para confirmar ese juicio hay 
que tener en cuenta que entre los años 2003 a 2005, el balance 
comercial de las empresas no maquiladoras y no petroleras 
(que comprenden empresas estatales, nacionales y extranje-
ras), acumuló un déficit de 84.5 mil millones de dólares. En 
el trimestre 2007 a 2009 ese balance comercial totalizó un 
déficit de 74.9 millones de dólares. Como es lógico, una parte 
no estimada, pero no despreciable, de esos déficits comerciales 
con el exterior respondió a las actividades de las empresas 
extranjeras no maquiladoras. Si se tiene en cuenta la existen-
cia de ese déficit comercial y se le resta del saldo positivo de  
las empresas maquiladoras de exportación, el aporte neto  
de divisas para el conjunto de la ieD en México no desapare-
cería, pero sería menor al que registran las citadas empresas.
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Cuando se introducen otras variables referidas al fun-
cionamiento de estas empresas extranjeras maquiladoras de 
exportación, reaparecen las limitaciones ya analizadas por 
muchos autores respecto a la ieD en especial, en lo que atañe 
a su aporte e interacción con el sistema productivo mexicano.

Sin embargo, el sector más dinámico es la industria maquiladora 

de exportación, responsable de casi 50% de las exportaciones 

mexicanas y que hizo del país una potencia maquiladora, pero 

con escaso valor agregado nacional, con casi nula vinculación a 

las cadenas productivas y con un encadenamiento al comercio 

intrafirma de Estados Unidos.39

En el cuadro 22 se distingue la evolución de dos conceptos de 
la industria maquiladora que confirman esas afirmaciones. 
Se trata de la proporción existente entre insumos nacionales, 
con los insumos totales y su valor agregado con el PiB. Los 
insumos nacionales empleados por la industria maquiladora 
de exportación, respecto a los insumos totales de esa indus-
tria, evolucionaron de 1.7% en 1990 a 3.7% a mediados de 
2006. Si esa tendencia se mantuviese en los años siguientes, 
puede afirmarse que las maquiladoras de exportación ela-
boran sus manufacturas casi exclusivamente con insumos 
importados. Este hecho pone de manifiesto los casi nulos 
encadenamientos que estas empresas tienen con el sistema 
productivo nacional.

El segundo concepto que reafirma lo anterior es el que 
registra la proporción que representa el valor agregado de 
estas maquiladoras de exportación con relación al PiB mexi-
cano. Desde 1990 hasta 2005, ese coeficiente apenas se elevó 

39 Jorge Alberto López Arévalo y Óscar Rodil Marzábal, 2008, p. 108.
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de 1.3% a 2.8%, habiéndose mantenido con este último gua-
rismo desde 1999. Casi la mitad de ese valor agregado se 
corresponde a las remuneraciones en la industria maquila-
dora, reconociéndose así que un aporte positivo de la maquila 
de exportación radica en el empleo de mano de obra. Las inves-
tigaciones realizadas para conocer a profundidad los encade-
namientos productivos demuestran que los mismos son muy 
endebles: 

...los encadenamientos por realizar actividades de maquila, para 

otros, subcontratación y realización de actividades conjuntas 

con otros establecimientos (aunque no fueran de maquilas) son 

bajos. El porcentaje más alto de una de esas actividades fue la 

utilización conjunta de maquinaria y de equipo (7%) que las 

empresas maquiladoras de exportación hacen.40

Lo anterior demuestra que, si bien por un lado las empre-
sas extranjeras que maquilan para la exportación tienen un 
aporte neto positivo por sus exportaciones y por el empleo que 
generan, por otro lado, se comportan como enclaves, con un 
pobre desempeño en cuanto a influir o potenciar el tejido pro-
ductivo de México.

Inversión mexicana directa en el exterior

Un tema significativo en los flujos de la ieD, a nivel global, ha 
sido el fenómeno de la creciente internacionalización de capi-
tales latinoamericanos y particularmente mexicanos en los 
últimos años. En esta sección se ha recogido y sistematizado 

40 León Bendesky et al., 2003, p. 79.
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la información disponible más representativa a ese respecto, a 
efectos de ilustrar la creciente importancia de estos movimien-
tos de capital. De este modo, se trata de brindar una perspec-
tiva complementaria al objeto principal del libro que trata de la 
ieD en México.

Desde el año 2000 a 2011, la ieD efectuada en el exterior, 
proveniente de empresas de países de América Latina y el Caribe 
–las llamadas empresas translativas o multilatinas–, acumu-
laron un monto de 191.7 mil millones de dólares. En el referido 
periodo, por orden de importancia, dichas ieD se originaron en 
Brasil (26%), Chile (24%), México (23%) y Colombia (12%).41 

Los antecedentes de la ieD que procede de México arran-
can en los años setentas, alentadas por la expansión de las 
exportaciones manufactureras en las que estuvieron impli-
cadas las grandes empresas mexicanas. El destino de esas 
inversiones, apoyadas por las ventajas de localización, fue 
fundamentalmente regional (América Latina, de modo espe-
cial en los países centroamericanos y los Estados Unidos). Las 
inversiones de unas pocas grandes empresas mexicanas se 
concentraron en productos de consumo o insumos tradiciona-
les como alimentos, vidrio, cemento y bebidas que habían sido 
su fuerte durante el proceso de sustitución de importaciones  
y de crecimiento exportador en el país. Ese proceso expansivo  
de capitales mexicanos en el exterior se vio seriamente afec-
tado por la crisis de la deuda externa ocurrida en 1982 y que 
prácticamente produjo un desmantelamiento de esas inversio-
nes, salvo algunas pocas excepciones.42

En el lapso entre esa instancia crítica y el curso de los 
años noventas se produjo una combinación de factores exter-

41 CEPAL, op. cit., p. 62.
42 Jorge Basave Kunhardt, 2012.
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nos e internos que coadyuvaron a un resurgimiento de las 
inversiones mexicanas en el exterior. Entre dichos factores 
se puede mencionar la expansión y cambios producidos en los 
procesos productivos internacionales, así como la reestructu-
ración y fortalecimiento financiero de muchas de las grandes 
empresas mexicanas producidas a partir del rescate financiero 
y refinanciación de sus deudas mediante el Fideicomiso para 
la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca). A ello cabe 
agregar el mayor acceso al crédito internacional por parte de 
dichas empresas, la privatización de empresas estatales que 
en algunos casos abrió las opciones de su internacionalización, 
la concreción del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan) y el posterior auge exportador que originó. 

Un ingrediente fundamental en la expansión hacia fuera 
de las grandes empresas mexicanas fue la mayor apertura y 
desregulación que operó en esos años. Ese proceso las llevó a 
enfrentar la competencia internacional y no tanto a la com-
petencia interior, dado que en el mercado nacional detentan 
posiciones oligopólicas. Ese desafío internacional obligó a las 
grandes empresas a mejorar y transformar sus esquemas 
de organización y sus procesos tecnológicos en los terrenos 
productivo y de comercialización. Fue necesario, por lo tanto, 
buscar el apoyo en esa materia y la asistencia por parte de 
grandes empresas de otros países, lo que impulsó la búsqueda 
y concreción de alianzas estratégicas. 

En ese contexto de los años noventas, las grandes empresas 
mexicanas desarrollaron procesos de compra de empresas en 
el exterior. En los casos de empresas como Cemex (dedicada a  
minerales no metálicos como el cemento) y Gruma (dedicada  
a alimentos como la tortilla de maíz), su estrategia se caracterizó 
por ser más integrada y global (adquisición de fuentes proveedoras 
y comercializadoras y apertura de mercados intrarregionales), 
mientras otras grandes empresas, como por ejemplo, Bimbo (ali-
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mentos), Vitro (vidrio y envases) y Alfa (autoparte y petroquímica)
siguieron una política más especializada de compra de empresas 
competitivas en su ramo y de inversiones muy regionalizadas. 

Las cifras de inversiones externas de las grandes corpo-
raciones o conglomerados mexicanos convertidos en multi-
nacionales, que se pueden definir como de porte mediano a 
nivel internacional, crecieron a partir del año 2000 hasta el 
presente. Ese proceso de expansión puso de manifiesto dos 
periodos muy marcados. Entre el año 2001 hasta 2006 el pro-
medio anual de inversiones externas fue de 3.2 mil millones 
de dólares. A partir del año 2007, y en adelante, el promedio 
anual casi se triplicó al pasar a 8.3 mil millones, promedio 
que seguramente aumentará en 2012, dado que en el primer 
semestre de este año los grupos empresariales mexicanos 
invirtieron en el extranjero 11.5 mil millones de dólares, más 
del doble de lo invertido en el mismo periodo en el año 2011 
(Cuadro 23 y Gráfica 8). 

Merece acotarse que en 2010, 75% de las inversiones de 
las empresas mexicanas en el exterior correspondieron a la 
ampliación de plantas productivas y nuevos proyectos, y el 
25% restante fueron dedicados a fusiones y adquisiciones.

Esa expansión de las compañías mexicanas (industriales 
y de servicios) en el exterior, ha determinado que 10 de ellas 
figuren entre las 30 mayores empresas translativas en América 
Latina y el Caribe. En el cuadro 24 se exponen algunos indica-
dores de su volumen de actividad (ventas totales) y de su pre-
sencia internacional, como su planta laboral y el número de sus 
inversiones en el exterior, así como el peso de las ventas exter-
nas en relación a las ventas totales en algunas de dichas empre-
sas. Como se desprende del cuadro 24, algunas de las mayores 
grandes empresas mexicanas se han globalizado cada vez más  
(p. e.: grupos Alfa y Bimbo), además de las vocaciones que en 
ese sentido ya se reconocían a consorcios como Cemex y Gruma. 
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Cuadro 23. 

Monto de inversión de empresas mexicanas en el exterior  

(2001-2011).

Año Millones de dólares

2001 4404

2002 890

2003 1253

2004 4431

2005 2474

2006 5758

2007 8256

2008 3157

2009 7018

2010 13570

2011 9622

2012 a/ 11499

a/ Cifras del periodo enero-junio del 2012.
Fuente: CEPAL, op. cit., p. 62 y datos del Banco de México.

Por cierto, las ventajas de localización y el conocimiento de 
los mercados de radicación de sus inversiones siguen deter-
minando que la mayoría de las grandes empresas mexicanas 
inviertan básicamente a nivel regional, pero ya también es 
notorio que existe un mayor interés por mercados extrarregio-
nales como los países de la Unión Europea, tanto en el campo 
de las manufacturas como en el de los servicios (por ejemplo: 
América Móvil, Televisa y Pemex). 
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Gráfica 8. 

Monto de inversión de empresas mexicanas en el exterior  

(2001-2012).

Fuente: CEPAL, op. cit., p. 62 y datos de Banco del México. 

En ese proceso de expansión algunas empresas mexicanas han 
llegado a fundar centros de investigación y desarrollo en el 
exterior (Gruma y Nemak, del Grupo Alfa). En el cuadro 25 se 
evidencia que los países de Europa Occidental ya destacan como 
tercer destino de las inversiones mexicanas. Ello se ve ratificado 
por el hecho de que el acervo de ieD de México, en la Unión Euro-
pea, alcanza la cifra de 107.5 mil millones de dólares en 2010.43 

Al respecto de la mayor presencia mexicana en los países de la 
Unión Europea, hay que considerar que dicho fenómeno ha sido 
motivado en los últimos años por la crisis que viven dichos países. 
Como lo señala la cePal: “varias empresas translatinas aprove-
charon las oportunidades ofrecidas por algunas empresas euro-
peas que se ven obligadas a vender activos […] para recapitali-
zarse y hacer frente a la difícil situación económica en Europa”.44

43 CEPAL, op. cit., p. 141.
44 Ibid., p. 61.
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Cuadro 25. 

Distribución geográfica de los flujos de inversión y subsidiarias  

de las 20 mayores empresas mexicanas en el exterior  

(porcentajes).

 Inversiones Subsidiarias a/

América Latina y el Caribe 47 53

América del Norte 34 19

Europa Occidental 14 17

Asia 3 6

África 1 4

Australia 1 1

Total 100 100
a/ El número de subsidiarias no son equivalentes a número de plantas.
Fuente: Basare Kunhardt, op. cit.

Pero así como la crisis europea ha operado a favor de mayores 
inversiones de conglomerados mexicanos en dicha zona geográ-
fica, también ha repercutido negativamente en aquellas empre-
sas que han sufrido una importante caída en el consumo de los 
bienes que producen. Ese es el caso de Cemex, que con motivo 
del descenso en las ventas de cemento en Europa ha debido 
proceder a cerrar cinco plantas de producción en Alemania, 
Polonia y Reino Unido en 2012.

Síntesis y conclusiones

  1.  El marco normativo en México demuestra que, como con-
secuencia de la crisis de la deuda externa en los años 
ochentas y el predominio manifiesto de las políticas pri-
vatizadoras y desreguladoras, desde entonces los estric-
tos requisitos establecidos por la Ley para Promover la 
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Inversión Nacional y Regular la Inversión Extranjera, en 
1973, se fueron diluyendo. Entre otras medidas se fueron 
eliminando tanto los coeficientes máximos admitidos al 
capital extranjero, en la mayoría de las actividades, como 
la condición de que ciertos sectores estratégicos estuvieran 
reservados al Estado o a capitales nacionales (banca, ferro-
carriles y telecomunicaciones, por ejemplo). A dicho proceso 
de apertura contribuyeron también el ingreso de México al 
Gatt (1986) y la aprobación del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (1994).

  2.  Los cambios del marco normativo se reflejaron en los 
grados de restricción a la ieD en México, estimados por 
la OcDe y otros estudios, cuyo rango va de 0 (nula res-
tricción) a 1 (máxima restricción). Dicho grado de res-
tricción para México (o de apertura, su contracara) se 
sitúa actualmente en 0.26 a nivel global (OcDe), mientras 
en sectores como el automotriz ese índice es de 0.19. En 
comparación con otros países, las restricciones al ingreso 
de la ieD en México se ubican actualmente en un punto 
intermedio entre China (con 0.45) y el promedio obtenido 
para todos los países de la OcDe (0.09). Algunas concesio-
nes operadas en el sector eléctrico y petrolero de México, 
y una eventual apertura futura, aproximarían más al 
país al índice promedio de la OcDe.

  3.  La evolución cuantitativa de la ieD en México muestra 
cuatro momentos. Una primera fase que va desde 1980 a 
1993, cuando dichas inversiones no superaron los 5 mil mi-
llones de dólares anuales y representaron 1% del PiB. Una 
segunda fase abarca el periodo 1994-2000, en el cual en 
promedio se duplica dicho monto de inversiones que pasan 
a representar 2.5% del PiB. En un tercer momento, duran-
te los años 2001-2008, se vuelve a duplicar el promedio de 
las inversiones extranjeras, que ya alcanzan 3% del PiB. 
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Finalmente, en el último trienio (2009-2011), el ingreso 
cuantitativo de ieD a México retrocede 25% y su relación 
con el PiB también baja a 1.8%. 

  4.  Con la utilización de un modelo econométrico se buscó 
hallar qué variables internas eran determinantes en la 
comentada evolución cuantitativa de la ieD en México. Las 
variables que se observaron como significativas en dicha 
evolución fueron el PiB y los grados de restricción aplica-
dos. Según el modelo, se estimó que si México disminuía 
en seis años su grado de restricción a modo de alcanzar 
el nivel promedio que ostentan actualmente los países de 
la OcDe, la ieD aumentaría 100% en ese lapso de tiempo. 
Por otra parte, desde el punto de vista institucional, en el 
modelo se comprobó que en los años posteriores al ingreso 
al Gatt y a la aprobación del tlcan hubo una respuesta 
positiva de la ieD. También se verificó que la evolución 
de la ieD, desde 2008 al 2011, fue sensible al riesgo país, 
encarnado por la inseguridad provocada por el crimen or-
ganizado.

  5.  Las informaciones por sectores económicos, para el periodo 
1994-2011, muestran un claro predominio tradicional de 
las inversiones extranjeras destinadas a las manufacturas 
y a los servicios. Entre estos últimos destacan los vin-
culados al comercio y, más recientemente, a los servicios  
financieros. Como nuevos sectores de destino en México  
cabe mencionar el aumento promedio de más de seis pun-
tos porcentuales en las inversiones en minería y de cinco 
puntos en servicios inmobiliarios, de alquiler y en cons-
trucciones. Comparando con la estructura por destino en 
América Latina y el Caribe, llama la atención la importan-
cia adquirida en la región por las inversiones extranjeras 
en recursos naturales (12%), mientras en México –salvo la 
minería–, esos recursos no han sido receptivos de inversio-
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nes extranjeras, seguramente por las restricciones todavía 
impuestas en las áreas energéticas y eléctricas.

  6.  En cuanto al origen de la ieD, para el periodo 1999-2011, 
continúa siendo constante la presencia dominante de las em-
presas transnacionales estadounidenses, aunque, en prome-
dio, éstas ya no son mayoritarias en México, sobre todo lue-
go de la crisis financiera internacional de 2007 y sus efectos 
sobre la economía norteamericana. Las inversiones origina-
rias de ese país se han concentrado en las manufacturas, se-
guidas de manera proporcional por los servicios financieros 
y de seguros, y el comercio al por mayor y al por menor.

En términos relativos tres países han compensado la 
caída de las inversiones de las empresas estadounidenses. 
En primer lugar figuran los Países Bajos (16.9%) con un  
aumento promedio de 8 puntos porcentuales en el curso 
del periodo; sin embargo, según estudios e informaciones 
recabadas, hay que relativizar esa participación de los Paí-
ses Bajos, puesto que los mismos se comportan como inter-
mediarios de inversionistas de terceros países. En segundo 
lugar aparece España (15%) con un aumento promedio  
de 2 puntos porcentuales en los últimos años; las empresas 
españolas han concentrado sus inversiones sobre todo en 
la banca. Por último, con un perfil creciente aparecen las  
inversiones de las empresas canadienses, con un creci-
miento promedio de dos puntos porcentuales en el periodo, 
que en los últimos años se destinan fundamentalmente a 
la minería.

En contraste con lo ocurrido en otros países latinoame-
ricanos, llama la atención que China, tercer inversionista 
en la región, no tenga mayor presencia en México. Este he-
cho posiblemente obedece a que ese país asiático privilegia 
sus inversiones externas en energía y alimentos, rubros 
donde México tiene limitaciones institucionales y de oferta. 
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  7.  En cuanto a las zonas de radicación de la ieD en México, por 
orden de importancia se destacan los estados o entidades 
federativas que se agrupan en la zona centro, aunque exis-
ten reservas respecto a los altos registros de empresas de 
servicios en el Distrito Federal. La zona norte aparece como 
segunda zona de radicación, sobre todo en los estados o enti-
dades fronterizas con los ee. uu., en donde están instaladas 
la mayoría de las empresas maquiladoras de exportación.  
Finalmente, los estados ubicados en el sur de México son 
prácticamente marginales en la recepción y radicación de ieD. 

  8.  En cuanto a los aspectos cualitativos de la ieD, una primera 
aproximación tiene relación con las estrategias y políticas 
de las empresas extranjeras en materia tecnológica, así 
como en actividades de investigación y desarrollo. Con ese 
propósito se ramificó la ieD en México en ramas manu-
factureras, clasificadas según su densidad o intensidad de 
origen tecnológico. Al proceder de este modo, con base en la 
metodología de la OcDe, se comprobó que en 2011 la mitad 
de las inversiones extranjeras en el país se destinaron a  
ramas industriales con un nivel tecnológico alto (computa-
doras, equipos de audio, video y comunicaciones) y medio-
alto (industria automotriz y productos de la industria quí-
mica) y la otra mitad se concentró en actividades industria-
les de nivel tecnológico bajo (bebidas, refrescos y alimentos) 
y medio-bajo (complejos siderúrgicos y productos de hierro 
y acero). Mientras tanto, en América Latina y el Caribe esa 
proporción era de un tercio y dos tercios, respectivamente. 
Las razones de esa discrepancia provienen básicamente de 
la mayor proporción que en términos relativos tiene la ieD 
en manufacturas en México (sobre todo impulsadas por la 
presencia de las empresas maquiladoras) respecto a la que 
exhibe la región. A ese factor explicativo se agrega la alta 
proporción que la ieD dedica a la explotación de recursos 
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naturales en América Latina y el Caribe, por contraste con 
las reducidas inversiones que dicho concepto tiene en la 
ieD que se registra en México. Cuando se realiza el mismo 
análisis para la ieD en su conjunto (incluyendo servicios), la 
comparación arroja porcentajes parecidos para México y  
la región. Efectivamente, en ambas realidades la pro-
porción pasa a ser de un tercio de ieD en actividades de 
alto-medio-alto nivel tecnológico y de dos tercios de ieD en 
actividades de niveles tecnológicos bajo y medio-bajo, lo que 
lleva a la conclusión de que, en general, cuanto mayor sea 
la gravitación de ieD en los servicios, menor será en prome-
dio el contenido tecnológico de sus actividades. 

  9.  Para completar este estudio se analizó el grado de asocia-
ción de los proyectos de las empresas extranjeras con acti-
vidades de innovación y desarrollo. La conclusión en este 
caso fue decepcionante, ya que esos proyectos en la región 
apenas representaban 6% a nivel mundial en 2011, y Mé-
xico sólo presentaba 0.3%. Si se considera esta apreciación 
sobre el punto anterior es evidente que el aporte tecnoló-
gico de la ieD en México, si bien superior en la industria 
manufacturera que la que ostenta América Latina y el 
Caribe, no es satisfactoria como para servir de elemento 
de arrastre y transformador de su estructura industrial 
y ocupacional. Además, desde una perspectiva histórica, 
la disminución progresiva de la proporción de actividades 
manufactureras de la ieD y la alta presencia de servicios 
en México, ha llevado a que las actividades de alto-medio 
nivel tecnológico pierdan progresivamente posiciones res-
pecto a las de niveles bajo-medio bajo.

10.  Un aspecto muy importante en el análisis de las políticas 
de las empresas extranjeras en México radica en calificar 
cuál ha sido la estructura y tipo de inversiones realizadas. 
En coincidencia con lo ocurrido a nivel de la región lati-
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noamericana y caribeña, en México se verifica una clara 
tendencia histórica de aumento de las reinversiones de 
utilidades como componente de las inversiones extranje-
ras que pasan de 13% en 2001 a 39% en 2011, con puntos 
máximos en 2006 y 2011. Ello ha llevado a que las nuevas 
inversiones en la composición de la ieD en México hayan 
caído de 76% en 2001 a 41% en 2011. Mientras tanto, las 
cuentas con la matriz (relaciones financieras interfirmas) 
han tenido una evolución porcentual irregular en el seno 
de la ieD. Ese componente de la ieD alcanzó sus máximos  
(34% y 32%) en años preelectorales en México, lo que de-
mostró su sensibilidad política a un posible cambio de rum-
bo del gobierno. 

La cePal atribuye las altas reinversiones de las empresas 
transnacionales a la existencia de un mayor acervo de capital 
acumulado y a una mayor rentabilidad de las filiales (dados 
los grandes beneficios obtenidos por los altos precios de las 
materias primas). Por lo menos para México esas razones no 
son válidas, puesto que en un ciclo de relativo estancamiento 
de su PIB en los últimos años, la rentabilidad de las filiales en 
los sectores productivos careció de esos beneficios. Además, 
como ya se afirmó, la ieD en México no se orientó a los recur-
sos naturales (salvo a la minería), que fueron las actividades 
que tuvieron las más altas rentabilidades en el mercado inter-
nacional. En cambio, las mayores rentabilidades de las em-
presas extranjeras en México se dieron en el sector financiero. 
Por lo tanto, la explicación debiera apuntar más bien a que, 
sobre todo a partir de la crisis internacional, la estrategia de 
los bancos extranjeros, como también de las empresas manu-
factureras de origen estadounidense (por ejemplo, automoto-
ras) ha sido arriesgar lo menos posible en nuevas inversiones 
y utilizar al máximo sus utilidades para reinversión y para la 
repatriación a sus casas matrices.
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11.  A partir del punto anterior se puede analizar cuál ha sido 
el aporte neto de capitales de las empresas extranjeras, 
tomando en cuenta los recursos destinados a nuevas inver-
siones, a las cuales se restan las remesas de utilidades al 
exterior. El resultado de ese ejercicio demostró que, como 
ciertos autores y trabajos ya afirmaban en el pasado, y la 
cePal acepta actualmente, el aporte de capitales de la ieD 
en los últimos años ha sido muy bajo o bien mínimo, tanto 
para México como para el resto de América Latina y el 
Caribe. Más aún, personalidades del mundo financiero y 
la propia cePal han reconocido que las altas utilidades de 
las filiales de empresas españolas, y por extensión de otros 
países en crisis, han sido una tabla de salvación para las 
cuentas de sus casas matrices. 

12.  Dada la importancia que representan las empresas extran-
jeras maquiladoras de exportación, se intentó estimar su 
particular aporte en divisas (calculado por sus exportacio-
nes menos sus importaciones) y su eventual influencia e in-
teracción con la estructura productiva nacional. El balance 
comercial de dichas empresas se analizó para el periodo 
1988-2006, último año en que las fuentes oficiales dieron 
a conocer dicho balance. El resultado obtenido muestra 
un saldo positivo promedio para dichos años de 23% de 
sus exportaciones, lo que representó algo más de 20 mil 
millones de dólares para el año 2006. Más allá de las cir-
cunstancias adversas que significó la crisis estadounidense 
y su influencia en las actividades de las empresas maquila-
doras, es posible pensar que ese aporte positivo de divisas 
continuó en los años siguientes. Ese balance positivo, sin 
embargo, sólo corresponde a este segmento de la ieD en 
México que son las empresas maquiladoras de exportación, 
pero no puede extenderse al total de la ieD en México. De 
hecho el balance comercial de las empresas no maquila-
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doras (incluidas las extranjeras) ha sido tradicionalmente 
muy deficitario (75 mil millones acumulados entre 2007 y 
2009). Esta advertencia no anula que el balance comercial 
del conjunto de la ieD en México mantenga su signo posi-
tivo, pero con cantidades menores que las que se originan 
por las empresas maquiladoras de exportación. Sin duda, 
al aporte de divisas cabe añadir la gran importancia que 
esta actividad representa en materia de empleo de mano de 
obra no calificada.

13.  En cuanto a la relación de las empresas maquiladoras 
de exportación con la estructura productiva nacional, los 
índices obtenidos de fuentes oficiales hasta el año 2006, 
son elocuentes en cuanto a la debilidad de esa influencia e 
interacción. Por una parte, los índices manejados ponen de 
manifiesto que dichas empresas prácticamente no utiliza-
ban insumos nacionales y que su valor agregado (en buena 
parte constituido por las remuneraciones) ascendió apenas 
a 2.8% respecto al PiB nacional. A estos elementos de juicio 
se añaden las investigaciones que muestran el bajo nivel 
de encadenamientos productivos de las maquiladoras con 
empresas locales. 

14.  Por todo lo anterior cabe concluir, que no sólo estas empre-
sas maquiladoras de exportación, sino el conjunto de la ieD 
en México (dados los comentados contenidos tecnológicos 
de los sectores en donde se invierte y el casi nulo aporte en 
innovación y desarrollo), no colaboran suficientemente con 
una transformación tecnológica de la estructura productiva 
mexicana, ni tampoco con una significativa acumulación de 
conocimientos y un desarrollo de sectores estratégicos. La 
ausencia de una política industrial programada, activa y 
selectiva es, sin duda, un factor coadyuvante a esos magros 
resultados. También hay que señalar la escasa vinculación 
que las empresas extranjeras tienen con las universida-
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des mexicanas, cuyas investigaciones podrían significar 
una fuente de innovación en sus procesos productivos. 
Por cierto, merece rescatarse el aporte positivo de divisas 
que el comercio exterior de la ieD llega a proporcionar a 
la economía mexicana, así como su contribución al empleo 
de la mano de obra. Sin embargo, todo ello no es suficiente 
actualmente para que la ieD llegue a constituir un factor 
positivo en el proceso de desarrollo económico del país.

15.  Los antecedentes de la inversión mexicana directa en 
el exterior arrancan en los años setentas. Luego de un 
proceso caracterizado por la crisis de la deuda externa 
mexicana en 1982, por las sucesivas crisis cambiarias 
y financieras, así como por las políticas de privatización 
y desregulación, entre otros factores, emergen grandes 
conglomerados mexicanos que comienzan a colocar sus 
capitales para la producción en el exterior. Inicialmente 
predominan los consorcios que actúan con preferencia a 
escala regional (Centroamérica y Estados Unidos) con base 
en la producción de bienes primarios tradicionales en los 
que se especializaron durante el proceso manufacturero de 
sustitución de importaciones y de crecimiento exportador. 
En los años recientes se observa un importante crecimiento  
de las inversiones directas mexicanas en el exterior, ubi-
cándose en promedio apenas por debajo de Brasil y Chile, en 
el concierto latinoamericano. No sólo aumenta el número 
de las grandes empresas mexicanas que operan en el exte-
rior, sino que muchas de ellas diversifican sus actividades 
industriales y de servicios, incluso algunas se convierten 
en grupos empresariales de mediano porte, a escala global.
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Apéndice 1

Ponderación del Índice de Restricciones  
de la IED en 2010 (según la OCDE)

Límite de participación extranjera Ponderaciones

Apalancamientos 

y adquisiciones

Participación accionaria extranjera no permitida

Participación accionaria extranjera < a 50% del total

Participación accionaria extranjera > a 50% pero < a 

100% del total

1

0.5

0.25

Adquisiciones

Participación accionaria extranjera no permitida

Participación accionaria extranjera < a 50% del total

Participación accionaria extranjera > a 50% pero < a 

100% del total

0.5

0.25

0.125

Revisión y aprobación 1/

Aprobación requerida para las nuevas ieD para adqui-

siciones < 100MD o lo equivalente a < del 50% del total 

de participación accionaria 

Aprobación requerida para las nuevas ieD para adqui-

siciones > 100MD o lo equivalente a > del 50% el total 

de la participación accionaria

Notificación de elementos discrecionales

0.2

0.1

0.025

Restricciones en personal extranjero clave/ejecutivos

Personal extranjero clave no permitido 

Pruebas de necesidades económicas para el empleo de 

personal ext. clave 2/

Tiempo límite para el empleo de personal extranjero clave

Requerimientos de nacionalidad/residencia para la 

mesa directiva

Mayoría debe ser nacional al menos un nacional

0.1

0.05

0.025

0.075

0.02
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 Otras restricciones 

Apertura de sucursales no permitida/incorporación 

local requerida

Requerimientos de reciprocidad

Restricciones en ganancias/repatriación de capitales

Acceso a financiamiento local

Adquisición de terrenos para negocios 3/

Propiedad de terrenos no permitida/ posibilidad de 

renta aceptada

0.05

0.1

1 - 0.1

0.05

0.1

0.05 – 0.01

Total Arriba de 1

1/ Excluye revisiones de inversión extranjera basadas únicamente en 
temas de seguridad nacional.

2/ Si aplican ambas restricciones se debe añadir 0.05 a la ponderación.
3/ La ponderación se eleva 1/3 cuando la medida aplica solamente a áreas 

fronterizas y costas y por un factor de 5 correspondiente a tierras agrícolas y 
forestales.
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Apéndice 2

Modelo para determinación de variables significativas 
en la evolución cuantitativa de la IED en México

La ecuación que se estimó fue la siguiente:

Log(IEDt) = C + ß1Log(IEDt-1) + ß2d( logPIBt)  

+ ß3log(ACt) + ß4d(LogCLUt) + ß5Log(IROCDEt)  

+ ß6TLCt + ß7GATTt + ß8RPt

La IEDt  es la variable dependiente que representa la inversión 
extranjera directa. La IEDt-1  representa un rezago de un año 
de la ieD, tomando en cuenta la reinversión de utilidades por 
parte de las empresas extranjeras ya instaladas y que están 
en función de las ganancias obtenidas en los periodos anterio-
res. El PIBt  es la variable que representa al Producto Interno 
Bruto. 

Dicha variable es presentada en su primera diferencia 
entre un año y otro, lo cual nos arroja un aproximado de su 
tasa de crecimiento. La ACt  indica la apertura de la economía. 
La CLUt  refleja los costos laborales unitarios. La primera dife-
rencia de esta variable, entre un año y otro, permite obtener 
su tasa de crecimiento, que en este caso se espera tenga un 
signo negativo con respecto a la variable dependiente. 

La IROCDEt  señala cómo influye el grado de restricción a 
la entrada de inversión extranjera directa al país, que tam-
bién se espera presente una relación negativa. Por último, 
las variables TLCt, GATTt y RPt son variables dummies45 que  

45 Son variables que adquieren valores de 0 y 1, que sirven para represen-
tar valores cualitativos o de escala nominal.
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sirven para indicar la aprobación del Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte (1994), la entrada al Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles (1986) y el riesgo país en México conside-
rando su aumento a partir del 2008. Dichas variables toman 
el valor de 0 para los años anteriores a los acuerdos y el valor 
de 1 para años posteriores. Resumiendo, las variables contem-
pladas fueron las siguientes:

IEDt = Inversión Extranjera Directa

IEDt-1 = Rezago de la Inversión Extranjera Directa

PIBt = Producto Interno Bruto

ACt = Apertura Comercial

CLUt= Costos Laborales Unitarios

IROCDEt  = Índice de Restricciones a la Inversión Extranjera 
en México

TLCt = Tratado de Libre Comercio de América del Norte

GATTt = Acuerdo General sobre Aranceles

RPt = Riesgo país (vinculado a la inseguridad)
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Estimación realizada:

Dependent Variable: LOG(IED)

Method: LeastSquares

Date: 06/18/12  Time: 22:46

Sample (adjusted): 1981 2011

Included observations: 31 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistc Prob

C 5.994433 0.760744 7.879697 0.0000

LOG(LAGIED) 0.134345 0.167040 0.804267 0.4298

DIFPIB 0.784294 0.304407 2.576466 0.0172

LOG(AC) -0.479349 0.417954 -1.146895 0.2637

DLCLU -0.107315 0.377232 -0.284481 0.7787

LOG(IROCDE) -1.315289 0.415198 -3.167860 0.0045

TLCAN 0.935305 0.335072 2.791356 0.0106

GATT 0.898795 0.232429 3.866960 0.0008

RP -0.312556 0.193251 -1.617359 0.1201

R-squared 0.961738   Mean dependent var 8.889150

Adjusted R-squared 0.947825   S.D. dependent var 1.153635

S.E. of regression 0.263512   Akaikeinfocriterion 0.408265

Sum squaredresid 1.527648   Schwarz criterion 0.824583

Log likelihood 2.671900   Hannan-Quinncriter. 0.543974

F-statistic 69.12324   Durbin-Watson stat 1.747706

Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Estimado con Eviews 6.

En el cuadro anterior se observa que las variables lOG (la-

GieD), lOG (ac) y Dlclu presentan valores de Prob superiores a 
0.05, lo cual indica que no son estadísticamente significativos 
al 95%. 
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Dadas las estimaciones anteriores se corrió una segunda  
regresión, tomando en consideración sólo a las variables que sí 
resultaron estadísticamente significativas. Se obtuvieron los 
siguientes resultados.

Dependent Variable: LOG(IED)

Method: LeastSquares

Date: 06/18/12  Time: 22:56

Sample (adjusted): 1981 2011

Included observations: 31 afteradjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistc Prob

C 6.784812 0.124424 54.52979 0.0000

DIFPIB 0.760401 0.288759 2.633339 0.0143

LOG(IROCDE) -1.442056 0.266961 -5.401754 0.0000

TLCAN 0.716636 0.199695 3.588660 0.0014

GATT 0.877099 0.151295 5.797272 0.0000

RP -0.350840 0.184081 -2.105906 0.0582

R-squared 0.958347   Mean dependentvar 8.889150

Adjusted R-squared 0.950016   S.D. dependentvar 1.153635

S.E. of regression 0.257919   Akaikeinfocriterion 0.299641

Sum squaredresid 1.663052   Schwarzcriterion 0.577187

Log likelihood 1.355559   Hannan-Quinncriter. 0.390114

F-statistic 115.0389   Durbin-Watson stat 1.618894

Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: Estimado con Eviews 6.
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Apéndice 3 
Industrias divididas por nivel tecnológico (OCDE)

Industrias con tecnología alta

Aérea y aeroespacial
Material de oficina y ordenadores
Radio, televisión y equipos de comunicación
Farmacéutica e instrumental médico y de precisión
Instrumentos ópticos

Industrias con tecnología media-alta

Maquinaria y aparatos electrónicos
Vehículos de motor, camiones y furgonetas
Químicos, excluyendo los farmacéuticos
Equipos ferroviarios y de transporte
Máquinas y equipos

Industrias con tecnología media-baja

Carbón, productos refinados petroleros y energía nuclear
Productos plásticos y otros productos minerales no metálicos
Construcción y reparación de barcos
Metales básicos
Productos metálicos, excepto máquinas y equipos

Industrias con tecnología bajas

Manufactura y reciclaje
Madera, corcho, papel, productos de papel e impresión
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, productos textiles, confección y calzado.
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INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 
EN LOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL. 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA  
Y POLÍTICAS INDUSTRIALES  

DURANTE SU TRANSICIÓN SISTÉMICA

Albert Puig gómez

Introducción

A finales de los años ochenta, en los primeros tiempos de la 
transición sistémica de los Países de Europa Central (PeC),1 
se esperaba que su reintegración en la economía mundial 
capitalista impulsara sus tasas de crecimiento económico. Sin 
embargo, los decepcionantes resultados de las exportaciones 
que se dieron desde las primeras fases de la transición pusie-
ron de manifiesto los límites de una estrategia de inserción 
exterior vertebrada en torno a un patrón de especialización 
basado en productos tradicionales (agrícolas y alimentarios, 
químicos básicos, cuero, textil y confección básica, madera, 
material para la construcción, cristalería, metalurgia, etc.). 
Consecuentemente, se dio la necesidad de llevar a cabo un 
proceso de cambio estructural a gran escala que implicaba 
una evolución de la especialización hacia productos de mayor 
contenido tecnológico. 

1 En este trabajo incluimos bajo esta terminología a Eslovaquia, Eslove-
nia, Hungría, Polonia y República Checa.

Inversión extranjera C.indd   199 24/09/13   12:45



200

Pero esa necesaria transformación productiva no era posi-
ble financiarla con el escaso ahorro interno disponible. En ese 
contexto las inversiones extranjeras directas (ieD) se conside-
raron como una de las mejores opciones para la financiación 
de la reestructuración, ya que, además de capital, se esperaba 
que aportaran otros elementos, tales como transferencia de 
tecnología y métodos de gestión empresarial capitalistas, 
elementos necesarios para el cambio estructural y la reestruc-
turación productiva de esos países, acelerando su proceso de 
integración en los intercambios mundiales. 

Se consideraba que los PeC presentaban factores de 
atracción suficientes para captar el interés de los inversores 
extranjeros, especialmente mano de obra técnicamente cualifi-
cada a costes comparativamente bajos y grandes y subexplota-
dos mercados.

Además, durante el proceso de transición, sus gobiernos 
–con la asesoría de los organismos económicos internacionales 
y en consonancia con la corriente ideológica dominante del 
momento– implementaron políticas de atracción de las inver-
siones extranjeras altamente permisivas, las cuales fueron 
configurando marcos normativos cada vez más liberalizados a 
la entrada de capitales extranjeros.

Todos estos factores parecían compensar con creces los 
factores de disuasión que también existían, como la debilidad 
de la calidad de los recursos humanos en técnicas directivas, 
el bajo nivel tecnológico, la falta de innovación y un tejido pro-
ductivo local subdesarrollado.

El objetivo del presente capítulo es analizar cuál ha sido 
la contribución de las ieD recibidas por estos cinco países de 
Europa Central (República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, 
Hungría y Polonia) al cambio estructural de sus economías. 
La razón de la elección de este grupo de países es que concen-
tra más de 70% del total de las ieD recibidas por el conjunto 
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de los países de Europa Central y Oriental,2 además que todos 
ellos ocupan posiciones líderes en la mayor parte de los indi-
cadores relativos de ieD (en particular, ieD como porcentaje 
del Pib e ieD por habitante).

El orden argumental que se seguirá es el siguiente. En 
primer lugar se analizará la contribución de las ieD al cam-
bio estructural de las economías de los PeC. A continuación 
se evaluará el papel jugado por las inversiones extranjeras 
dirigidas a esos países, en lo que se refiere a la evolución 
de sus especializaciones comerciales y de sus perfiles como 
inversores en el exterior. Inmediatamente se contraponen –a 
manera de ejemplo y como estrategias extremas en materia 
de recepción de ieD–, el caso de Irlanda y el de los países 
emergentes de Asia. Con igual propósito y a partir de reco-
nocer y subrayar las importantes diferencias entre los países 
seleccionados de Europa Central, se estudian sus respectivas 
políticas industriales relacionadas con las ieD. En el apartado 
final se extraen conclusiones y se expone un anexo estadístico 
en el que se presentan algunos de los principales indicadores 
relativos, tanto a las ieD recibidas por los cinco países selec-
cionados como a las recibidas por otros cinco países europeos, 
lo cual resulta de interés para efectos comparativos.

La contribución de las IED al cambio estructural  
en los países de Europa Central

En un estudio de 2004, Damijan y Rojec analizaron el cam-
bio estructural que había tenido lugar a lo largo del periodo 

2 Término que además de los países anteriormente citados incluye al resto 
de los países geográficamente europeos y que formaron parte del llamado 
bloque soviético.
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que va de 1993 a 2001 en los PeC. Para ello tomaron la cla-
sificación que propone la OCDe, la cual define cuatro grupos 
industriales según sus intensidades tecnológicas y evaluaron 
si durante esos años se había producido un proceso de trans-
formación productiva y en qué dirección.

Cuadro 1. Clasificación de las industrias manufactureras  

según sus intensidades tecnológicas.

Industrias de alta tecnología

Aérea y aeroespacial.

Farmacéutica.

Material de oficina y ordenadores.

Radio, televisión y equipos de 

comunicación.

Instrumental médico, de precisión e 

instrumentos ópticos.

Industrias de media-alta tecnología

Maquinaria y aparatos electrónicos.

Vehículos de motor, camiones y 

furgonetas.

Químicos, excluidos los 

farmacéuticos.

Equipos ferroviarios y equipos de 

transporte.

Máquinas y equipos.

Industrias de media-baja tecnología

Carbón, productos refinados 

petroleros y energía nuclear.

Productos plásticos.

Otros productos minerales no 

metálicos.

Construcción y reparación de 

barcos.

Metales básicos.

Productos metálicos, excepto 

máquinas y equipos.

Industrias de baja tecnología

Manufacturas y reciclaje.

Madera, corcho, papel, productos del 

papel e impresión.

Alimentación, bebidas y tabaco.

Textil, productos textiles, confección 

y calzado.

Fuente: OCDE.
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En términos generales estos autores ponen de manifiesto que 
en los cinco países de Europa Central tomados en considera-
ción, la actividad manufacturera cambió, desde industrias de 
baja tecnología hacia industrias de mayor intensidad tecnoló-
gica, esto en el periodo considerado (1993-2001). De hecho, en 
todos los países, con excepción de Eslovaquia, el peso de las 
industrias de alta tecnología aumentó.

El cuadro 2 proporciona dos medidas agregadas de trans-
formación productiva para cada uno de los países. La primera 
medida (suma de los cambios absolutos en los pesos de cada 
grupo tecnológico) indica la extensión de la reestructuración 
en cada uno de los países. En este sentido, el proceso de rees-
tructuración más “turbulento” se observa en Hungría, seguido 
de Eslovaquia, mientras que en Eslovenia, la República Checa 
y Polonia, la reestructuración tecnológica parece haber sido 
más tranquila. El cambio absoluto, sin embargo, indica sólo 
la dimensión de la reestructuración pero no su dirección. 
Para ello se calculó una medida relativa de reestructuración, 
otorgando el mayor peso a los grupos de alta tecnología. Este 
indicador muestra que nuevamente el cambio más intenso en 
la reestructuración hacia grupos de más alta tecnología tiene 
lugar en Hungría, superando a su contraparte más cercana 
en un factor de 5. Eslovenia y la República Checa han tenido 
igualmente un éxito significativo en sus esfuerzos reestruc-
turadores hacia industrias de más alta tecnología. Los datos 
relativos a Eslovaquia y Polonia son mucho más modestos.

Asimismo, en el cuadro 2 se pone de manifiesto que en 
todos los países la reestructuración tecnológica fue derivada 
de la presencia de empresas con participación extranjera 
(eCPe), las cuales han incrementado gradualmente la inten-
sidad tecnológica de sus actividades. En Hungría, por ejem-
plo, las eCPe han aumentado sus pesos en las industrias de 
media-alta y alta tecnología, esto en casi 28 puntos porcentuales. 
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No obstante, en ese contexto las diferencias entre países 
son realmente considerables. En la República Checa el des-
censo estructural en las industrias de baja tecnología ha ido 
acompañado por un incremento estructural en las industrias 
de media-alta y alta tecnología. En Polonia y Eslovaquia la 
mayor parte del descenso en las industrias de baja tecnología 
ha sido compensado por el incremento en las industrias de 
tecnología media-baja. Finalmente, Eslovenia es el único país 
entre los analizados donde el cambio estructural de las eCPe 
en términos relativos ha sido negativo. En este caso, el impor-
tante descenso en la ieD dirigida a las industrias de tecnolo-
gía media-alta no fue suficientemente contrarrestado por el 
incremento registrado en las industrias de media-baja y baja 
tecnología. Por lo tanto, la reestructuración tecnológica con-
junta de las manufacturas eslovenas que se observa respecto 
a todas las empresas parece proceder fundamentalmente de 
la reestructuración experimentada por las firmas domésticas.

Del análisis anterior, en primer lugar se extrae la conclu-
sión de que en casi todos los países ha tenido lugar un proceso 
de cambio estructural en el mismo sentido: pérdida de peso de 
las producciones de menor valor añadido y ganancia de impor-
tancia relativa de los sectores de actividad de mayor valor 
añadido. En segundo lugar, mientras que en la mayor parte 
de los PeC este proceso lo ha protagonizado fundamental-
mente la ieD, prescindiendo en gran medida de las empresas 
domésticas, en Eslovenia han sido las empresas domésticas 
que fueron reestructuradas a través de la ieD, es decir, en 
Eslovenia la ieD ha actuado como instrumento de reestructu-
ración de las empresas domésticas, mientras que en el resto 
del PeC han contribuido al cambio productivo pero no a la 
reestructuración de las empresas locales, lo que ha impulsado 
un proceso de segmentación y desarticulación de sus tejidos 
productivos. En los PeC, con la ya citada excepción eslovena, 
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se identifican dos grandes grupos industriales. Un primer 
grupo está compuesto fundamentalmente por las filiales de 
las emn, muy modernizadas e integradas en las redes globales 
de producción y distribución. Un segundo grupo está formado 
por las empresas domésticas, que actúan fuera o en los límites 
de esas mismas redes a las que suministran básicamente los 
bienes y servicios de menor valor añadido dentro de la cadena 
de valor de la producción.

El papel de las IED en la evolución  
de las especializaciones exportadoras

La consideración del peso de las filiales extranjeras en las 
exportaciones manufactureras y en la ocupación de mano de 
obra en cuatro países de Europa Central, pone de manifiesto 
su elevada importancia en esos rubros, pero también las nota-
bles diferencias entre ellos (Cuadro 3).

Cuadro 3. Porcentaje de las filiales extranjeras en las exportaciones 

y la ocupación de mano de obra manufacturera (2001).

Eslovenia Hungría Polonia Rep. Checa

Porcentaje en  

exportaciones

36 88 66 69

Porcentaje  

en ocupación

17 45 33 34

Fuente: Rugraff, 2006, a partir de diversas fuentes.

En relación a los dos casos extremos que se han identificado en 
el apartado anterior (Hungría y Eslovenia), 88% de las expor-
taciones manufacturera húngaras son llevadas a cabo por 
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filiales de empresas multinacionales, mientras que en Eslove-
nia este porcentaje es sólo de 36%, lo cual significa que 64% de 
las exportaciones manufactureras eslovenas son protagoniza-
das por empresas domésticas.

Por tipologías de productos, desde mediados de los años 
noventa el peso de las exportaciones de productos de media-
alta y alta tecnología ha aumentado en los cuatro países de 
Europa Central considerados, como también en el caso eslo-
vaco (Cuadro 4). 

En el país en que el aumento de las exportaciones de pro-
ductos de media-alta y alta tecnología es mayor (Hungría), 
la tasa de crecimiento ha sido de casi 75%, mientras que en 
el país con menor incremento (Eslovenia), ha sido algo supe-
rior a 12%. En Hungría las exportaciones de productos de 
alta tecnología son particularmente importantes debido a la 
especialización del país en el sector de la electrónica, la cual 
ha sido impulsada por la fuerte presencia de emn en este 
tipo de actividad (Radosevic, 2004). En los otros tres países el  
peso de las exportaciones de los productos de tecnología 
media-alta es predominante, porque depende sobre todo de 
las exportaciones de la industria automotriz, así como de la 
electrónica; ambos sectores vinculados en su mayor parte al 
capital extranjero (Richet, 2004).

Las empresas multinacionales han invertido masiva-
mente en electrónica (maquinaria eléctrica, producción de 
equipos de radio y televisión, etc.) y en la fabricación de auto-
móviles. Éstas representan entre 85% y 100% de las expor-
taciones de la industria automotriz en los cinco países de 
Europa Central y más de 75% en el caso de los productos 
electrónicos. La baja participación de las firmas extranjeras 
en productos tradicionales como textiles, vestidos, madera y 
metales básicos, explica la baja contribución de estos sectores 
a las exportaciones de los países de Europa Central.

Inversión extranjera C.indd   207 24/09/13   12:45



C
u

ad
ro

 4
. P

or
ce

nt
aj

e 
de

 e
xp

or
ta

ci
on

es
 e

n
 i

nd
u

st
ri

as
 d

e 
al

ta
 y

 m
ed

ia
-a

lt
a 

te
cn

ol
og

ía
.

E
sl

ov
a

qu
ia

E
sl

ov
en

ia
H

u
n

gr
ía

P
ol

on
ia

R
ep

. C
h

ec
a

19
94

20
03

19
94

20
03

19
94

20
03

19
94

20
03

19
94

20
03

A
lt

a

M
ed

ia
-a

lt
a

T
ot

al

3,
7

26
,2

29
,9

5,
9

40
,2

46
,1

9,
3

34
,8

44
,1

11
,8

37
,7

49
,5

12
,2

29
,6

41
,8

32
,1

40
,5

72
,6

4,
1

22
,3

26
,4

6,
6

35
,7

42
,3

4,
8

36
,0

40
,8

14
,7

44
,7

59
,4

F
u

e
n

t
e
: R

u
gr

af
f,

 o
p.

 c
it

., 
co

n
 d

at
os

 d
e 

O
C

D
E
 (

H
u

n
gr

ía
, P

ol
on

ia
 y

 R
ep

ú
bl

ic
a 

C
he

ca
) 

y 
C

O
M

T
R

A
D

E
 (

E
sl

ov
aq

u
ia

 y
 E

sl
ov

en
ia

).

C
u

ad
ro

 5
. C

on
tr

ib
uc

ió
n

 a
 la

 b
al

an
za

 c
om

er
ci

al
 m

an
u

fa
ct

u
re

ra
 d

e 
la

s 
in

du
st

ri
as

 d
e 

al
ta

 y
 m

ed
ia

-a
lt

a 
te

cn
ol

og
ía

 

(e
n

 p
or

ce
nt

aj
e)

.

E
sl

ov
a

qu
ia

E
sl

ov
en

ia
H

u
n

gr
ía

P
ol

on
ia

R
ep

. C
h

ec
a

A
ñ

os
(1

99
7)

(1
99

7)
(1

99
4)

(1
99

4)
(1

99
4)

A
lt

a 
te

cn
ol

og
ía

M
ed

ia
-a

lt
a 

te
cn

ol
og

ía

T
ot

al

-5
,3

-4
,2

-9
,5

0,
4

1,
0

1,
4

-2
,0

-4
,4

-6
,4

-5
,3

-8
,2

-1
3,

5

-7
,0

-2
,7

-9
,7

A
ñ

os
(2

00
4)

(2
00

4)
(2

00
3)

(2
00

3)
(2

00
3)

A
lt

a 
te

cn
ol

og
ía

M
ed

ia
-a

lt
a 

te
cn

ol
og

ía

T
ot

al

-2
,5

1,
3

-1
,2

1,
0

4,
1

5,
1

2,
2

-0
,2

2,
0

-4
,4

-2
,9

-7
,3

-3
,0

2,
3

-0
,7

F
u

e
n

t
e
: R

u
gr

af
f,

 2
00

6,
 c

on
 d

at
os

 d
e 

O
C

D
E

 (
H

u
n

gr
ía

, P
ol

on
ia

 y
 R

ep
ú

bl
ic

a 
C

he
ca

) 
y 

C
O

M
T

R
A

D
E

 (
E

sl
ov

aq
u

ia
 y

 E
sl

ov
en

ia
).

Inversión extranjera C.indd   208 24/09/13   12:45



209

En 2003 los productos electrónicos y automotores representa-
ron 54% de las exportaciones húngaras, 37% en la República 
Checa, 34% en Eslovaquia, 27% en Polonia y 25% en Eslovenia 
(Richet, op. cit.; Radosevic, op. cit.). Así, se puede estimar que 
las exportaciones de dichos productos por parte de las emn 
representaron la mitad del total de las exportaciones manu-
factureras de Hungría,3 un tercio en la República Checa y 
Eslovaquia y una quinta parte en Polonia y Eslovenia. Este 
peso siguió aumentando en años posteriores con las numero-
sas inversiones hechas en ambos sectores en Europa Central 
(unCtAD, 2006; Szanyi, 2006).

Dado el aumento del volumen de exportaciones y la gra-
vitación que en el mismo representan los productos de alta 
y media-alta tecnología, se desprende que la mayor parte de 
las multinacionales presentes en las economías de Europa 
Central está estratégicamente orientada a la exportación y ha 
contribuido decisivamente a la mejora de calidad de los bienes 
exportados de esos países, creando nuevas ventajas compara-
tivas en ese tipo de productos.

Estas nuevas ventajas se identifican a través del análisis 
de la evolución de los saldos comerciales manufactureros de 
los grupos industriales de alta y media-alta tecnología, en 
cada uno de los países considerados (Cuadro 5).

Todos los países han convertido una desventaja compara-
tiva externa en productos de alta y media-alta tecnología de 
1994 a una ventaja en 2003. Analizando por países, Hungría 

3 Las 50 principales filiales extranjeras contabilizaban 45% del total de 
las exportaciones húngaras en el año 2000. En la industria automovilística 
los principales exportadores fueron: Audi/Volkswagen (11,2% del total de 
exportaciones), Opel/General Motors (2,2%) y Suzuki (1,1%). En la electró-
nica, IBM, Philips y General Electric representaron respectivamente 7,8%, 
7,1% y 2,2% de las exportaciones del país.
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ha desarrollado sus mayores ventajas comparativas en pro-
ductos de alta tecnología. 

Hay que mencionar que en 2003 el superávit de productos 
de alta tecnología representaba 2,2% del total del comercio 
exterior manufacturero; es decir, a diferencia de los otros cua-
tro países, las ventajas comparativas en Hungría fueron más 
importantes en las industrias de alta tecnología que en las 
industrias de tecnología media-alta.

Por su parte, República Checa y Eslovaquia han evolucio-
nado hacia la adquisición de ventajas comparativas externas 
en las industrias de tecnología alta y media-alta. Polonia 
todavía tenía una fuerte desventaja en estas industrias para 
2003, puesto que el déficit comercial conjunto de ambos secto-
res representaba más de 7% del total del comercio manufac-
turero. Finalmente, Eslovenia ha fortalecido su ventaja com-
parativa en ambas industrias.

Esta especialización de los países de Europa Central es 
semejante a la de los llamados países emergentes, los cuales 
están todavía centrados en procesos de trabajo-intensivos en 
productos tecnológicamente intensivos. Los casos húngaro y 
eslovaco son particularmente interesantes desde esta perspec-
tiva. Las filiales extranjeras orientadas a la exportación están 
altamente integradas en las redes europeas, en materia elec-
trónica, en Hungría, y en equipos de transporte, en Eslovaquia 
(Szanyi, op. cit.).

En efecto, las exportaciones de productos electrónicos son 
cinco veces mayores (en valor) que el valor añadido en Hungría 
en esta rama, y casi diez veces mayor para las exportaciones 
procedentes del sector automotriz, en el caso de Eslovaquia. La 
brecha entre exportaciones y valor añadido confirma que las 
filiales extranjeras orientadas a la exportación contribuyen de 
manera marginal al valor agregado localmente. 
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Esto es así porque las multinacionales orientadas a la 
exportación se mantienen especializadas en procesos de trabajo-
intensivos en productos de alta y media-alta tecnología. Para 
los ensambladores, el factor más importante es la mano de obra 
cualificada y relativamente barata. Las empresas extranjeras 
del sector electrónico, en los países de Europa Central, son 
principalmente ensambladoras, especializadas en la producción 
más que en actividades de preproducción (por ejemplo, diseño) y 
post-producción (por ejemplo, servicios postventa).

En síntesis, el incremento de las exportaciones de produc-
tos de alta y media-alta tecnología sin duda ha mejorado la  
especialización internacional y la integración de los PeC en 
la economía mundial. Sin embargo, conviene considerar una 
relativización importante respecto a esta evolución, pues a 
pesar de que los países de Europa Central están actualmente 
especializados en productos de alta y media-alta tecnología, 
dicha especialización es todavía frágil. Esa fragilidad resulta 
de su débil posición en la cadena de valor y en la falta de víncu-
los con la industria local (Puig, 2008).

Los países de Europa Central son conscientes de este pro-
blema, para hacerle frente han lanzado diferentes proyectos 
dirigidos a profundizar los vínculos entre las filiales de emn y 
las firmas de propiedad local. 

Las agencias de promoción de las inversiones, por ejem-
plo, han desarrollado sistemas de bases de datos con las 
características precisas de los subcontratados locales que 
podrían interesar a los inversores extranjeros. Pero la rela-
tiva baja implicación de las emn es probable, como se anali-
zará más adelante, el precio a pagar por tratar de atraer el 
máximo de inversores externos y concederles ventajas mone-
tarias (subsidios, desgravaciones fiscales, etc.) y no moneta-
rias, con muy pocas obligaciones. 
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El papel de las EMN en las salidas de IED  
de Europa Central

Un elemento significativo para identificar y valorar el sen-
tido del cambio productivo y el papel jugado por las empresas 
multinacionales es el perfil que han adquirido las salidas de 
inversiones por parte de los países que han sido receptores 
de ieD. En este sentido, el fenómeno de las salidas de ieD en  
los países de Europa Central es reciente, puesto que durante los 
años 90 las economías en transición apenas invirtieron en el 
exterior; sin embargo, con el cambio de siglo, las salidas de 
inversión extranjera directa desde estos países se han incre-
mentado notablemente.

La teoría acerca de las inversiones internacionales sugiere 
que los países tienden a avanzar a través de cinco etapas, 
empezando por ser receptores neto de ieD y moviéndose gra-
dualmente a una situación para ser fuente neta de ieD (Dun-
ning, 1994). Es decir, de una primera etapa en la que los paí-
ses tienen muy pocas ventajas comparativas y no consiguen 
atraer inversores extranjeros (a menudo con la excepción de 
aquellos dirigidos al sector de los recursos naturales), se pasa 
a un estadío final en el que las firmas domésticas son capaces 
de competir con rivales exteriores, tanto en el extranjero como 
en los mercados domésticos.

Siguiendo esta teoría, Estonia, Bulgaria, Letonia, Litua-
nia, Rumania y Eslovaquia estarían todavía situados en 
una etapa intermedia en la que los flujos de entrada de ieD 
aumentaran, pero los flujos de salidas se mantienen muy 
bajos, sugiriendo que las firmas locales no poseen la eficiencia 
requerida para invertir en el extranjero (Cuadro 6).
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Por el contrario, Hungría, Polonia, República Checa y Eslo-
venia habrían iniciado la fase de aumento de las salidas de 
ieD, sin embargo, en el caso de los tres primeros países esas 
economías se encuentran ampliamente protagonizadas por las 
filiales de las emn implantadas en ellos, mientras que Eslo-
venia es el único país de la región en el que las salidas de ieD 
aumentan y el peso predominante está en manos de empresas 
de capital doméstico (Rugraff, 2010).

El hecho anterior responde a que en Hungría, Polonia y 
República Checa un porcentaje predominante de las mayores 
firmas manufactureras, así como una parte significativa del 
sector bancario están bajo control extranjero.4 Debido a su 
posición central en la economía de estos países, las grandes 
multinacionales controladas exteriormente también mantie-
nen un porcentaje predominante de salidas de las inversiones 
al extranjero.

Por otra parte, la pauta de las salidas de ieD eslovenas es 
única en el área de Europa Central. Primero porque Eslovenia 
destaca como excepción con un ratio entre el stock de salidas 
de ieD y el de entradas de 0,59 y segundo porque la mayor 
parte de las salidas de ieD de este país resultan de inversio-
nes de multinacionales domésticas privadas que han tenido 
éxito lanzando filiales de producción en los países vecinos. Es 
decir, a diferencia de los otros PeC cuyas inversiones extran-
jeras están protagonizadas fundamentalmente por las filiales 
locales de las emn presentes en ellos, la exitosa internaciona-
lización de Eslovenia a través de las ieD está basada en un 
reducido grupo de multinacionales con capital esloveno. 

4 En Hungría, a mediados de la primera década del siglo XXI, las multina-
cionales de propiedad extranjera concentraban 45,2% de personas ocupadas, 
72,5% de los ingresos por ventas y 87,9% de las exportaciones del sector 
manufacturero (BERD, 2008).
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Así, en 2007, 90% del stock de salidas de ieD de ese país 
involucraba alguna de las 25 mayores compañías domésti-
cas de Eslovenia, y las tres primeras cubrían más de la mitad 
de dicho stock. Una explicación plausible de esta diferencia, 
en relación a los otros PeC, es que las multinacionales han 
invertido menos en Eslovenia y, por lo tanto, el efecto despla-
zamiento (crowding-out) sobre las firmas locales ha sido débil. 
Otros factores que contribuyen a ese resultado es la menor 
dimensión del mercado local, el elevado nivel inicial de desa-
rrollo del país, así como la pronta internacionalización de las 
firmas pertenecientes a la ex-Yugoeslavia (de la que Eslovenia 
se escindió) debido a su posición de rara avis en el mundo 
socialista de esa época.

En ese sentido, las compañías manufactureras eslovenas 
han tenido éxito impulsando capacidades de producción y 
de inserción en los mercados externos; por ejemplo, el sec-
tor manufacturero esloveno contabiliza un mayor peso de 
inversiones en el exterior que los otros PeC. Efectivamente, 
a finales de 2006 el sector manufacturero esloveno sumaba 
dos quintas partes del total de stock de salidas de ieD de los 
PeC. Así, aunque las firmas de propiedad estatal continúan 
jugando un importante papel en la economía eslovena, espe-
cialmente en los servicios de infraestructura, las multinacio-
nales domésticas en el sector manufacturero son mayormente 
compañías de propiedad privada. El productor y vendedor de 
la muy conocida marca Gorenje es un buen ejemplo de estas 
compañías privadas eslovenas que han desarrollado exito-
samente sus colocaciones en el exterior. Gorenje, la tercera 
mayor compañía eslovena y la segunda mayor multinacio-
nal eslovena, tiene capacidades productivas en la República 
Checa y Serbia, y oficinas de representación en 70 países. El 
grupo alcanzó una cuota de 4% del mercado europeo de elec-
trodomésticos en 2008.
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Eslovenia es, por lo tanto, el único PeC cuyas firmas pri-
vadas domésticas han tenido éxito en el desarrollo de filiales 
en sectores expuestos a la competencia internacional, tanto 
occidental como asiática. No obstante, esto no significa que 
esas empresas de capital esloveno sean capaces de competir 
en condiciones de igualdad con sus contrapartes occidentales, 
pues las multinacionales eslovenas sufren de tres principa-
les desventajas: en primer lugar muchas de estas compañías 
estaban ya establecidas en el periodo socialista y llevan inhe-
rente, diversas formas de ineficiencia; en segundo lugar las 
multinacionales de Europa Central se mantienen pequeñas 
en comparación con las grandes multinacionales, tanto de los 
países desarrollados como de algunos otros países en desa-
rrollo, por lo tanto, las multinacionales eslovenas son parti-
cularmente pequeñas, como la empresa Mercator, la mayor 
compañía eslovena y la mayor multinacional doméstica que 
aparece en el puesto 40 del ranking de las mayores compa-
ñías de Europa Central y Oriental, esta menor dimensión de 
las multinacionales eslovenas las ha llevado a insertarse en 
mercados de poco interés para las grandes compañías globa-
les; finalmente, en tercer lugar, las salidas de ieD eslovenas 
están orientadas regionalmente a los países balcánicos occi-
dentales, en los cuales las empresas eslovenas poseen una 
ventaja competitiva en marketing y en conocimientos acerca 
de cómo hacer negocios en esos países por razones históricas 
y culturales, por esa razón en 2007 dos terceras partes del 
stock de salidas de ieD originadas en Eslovenia estaban inver-
tidas en países centroeuropeos, de hecho los mercados que 
han sido penetrados por las multinacionales eslovenas están 
poco diversificados y consecuentemente son demasiado depen-
dientes de la actividad económica de una muy frágil área del 
sureste europeo. 
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Una particularidad a destacar acerca del papel predomi-
nante de las multinacionales domésticas en Eslovenia está 
vinculada estrechamente con el hecho que haya sido este 
país el que ha aplicado una política más restrictiva respecto 
a las ieD, en comparación con otros países de Europa Central. 
Concretamente, Eslovenia ha limitado el acceso de inversores 
extranjeros en la industria local. Si bien es cierto algunas 
grandes firmas han sido vendidas a inversores extranjeros, 
pero a diferencia de los otros PeC, la economía eslovena se 
ha mantenido dominada por el capital doméstico. Además, el 
Estado ha prestado mucha atención a la dirección industrial 
de la economía y ha decidido no privatizar ni los servicios 
públicos ni los bancos. Así, mientras en 2007 el sistema ban-
cario de los otros PeC está controlado mayoritariamente por 
propiedad extranjera, los bancos de propiedad extranjera en 
Eslovenia detentaban menos de un tercio de los activos de su 
sistema bancario (berD, 2008). 

Las políticas hacia la IED y sus efectos sobre el 
territorio receptor.  

Ejemplos nacionales extremos: los casos de Irlanda  
y los países emergentes asiáticos

Las políticas económicas relativas a las ieD, implementadas 
por los gobiernos de los territorios de acogida, ejercieron una 
influencia directa en los efectos que las emn pueden tener 
sobre sus economías, en especial sobre la reestructuración de 
las empresas de capital doméstico.

A partir del estudio de Sachwald y Perrin (2005), a lo 
largo de las últimas décadas se han identificado dos grandes 
líneas de actuación frente a las ieD por parte de los poderes 
públicos: la liberal y la “estratégica”.
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Los Estados que privilegian una política liberal hacia la 
ieD parten de la idea de que ésta es inequívocamente buena 
para el desarrollo, y que a más ieD recibida mejor será su 
efecto sobre la tasa de crecimiento económico. Para ello estos 
países implementan un marco poco restrictivo para las inver-
siones extranjeras. 

Un caso muy ilustrativo de este tipo de política liberal es 
Irlanda. A principios de 1960 este país se movió hacia la aper-
tura y empezó a liberalizar la ley sobre la propiedad extranjera 
de las empresas. Pero el despegue real de las entradas de ieD se 
produjo después de la adhesión de Irlanda a la Unión Europea 
(ue) en 1973 y el desarrollo del mercado único europeo. Una muy 
favorable política hacia la ieD y el énfasis de esas inversiones en 
industrias de alta tecnología han sido los dos pilares de la polí-
tica irlandesa sobre el capital exterior (Rodríguez, 2003).

Una tasa impositiva estándar sobre rentas empresariales, 
de 12,5% –la menor de los 30 países de la OCDe– ha sido el 
argumento decisivo por parte de las autoridades irlandesas 
para fomentar el ingreso de la ieD. Esta tasa tan competitiva 
ha ido acompañada por un entorno para las ieD muy atrac-
tivo. A finales de 1990 Irlanda tenía el segundo índice de 
restricciones más bajo a las ieD de los 30 países de la OCDe (el 
primero era Gran Bretaña),5 por lo tanto, con un índice de res-
tricciones a las ieD muy bajo (0,074), un reducido nivel impo-
sitivo sobre las corporaciones, de 12,5%, y todo un sistema de 
ayudas (a la ocupación, becas a la formación, bajos tipos de 
interés, etc.), Irlanda ha sido dotada con uno de los entornos 
menos restrictivos a las ieD del mundo.

5 El indicador “restrictivo” se basa en las regulaciones en tres áreas: equi-
dad, resultados y otras restricciones, y oscila entre los valores 0 (bajo nivel 
restrictivo) y 1 (alto nivel de restricciones a las ieD).
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En un modelo basado en “hacer negocios con facilidad”, 
Irlanda ha limitado sus intervenciones sobre la ieD a políticas 
horizontales (de apoyo) que comprenden la modernización de 
la infraestructura en telecomunicaciones, mejoras del capital 
humano y políticas macroeconómicas ortodoxas, ello con el 
objetivo de controlar los incrementos salariales a efecto de 
mantener los costes salariales inferiores a los de los países del 
corazón europeo. 

Gracias a esta política de ieD, Irlanda ha sido uno de los 
países con mayor actividad inversora extranjera durante dos 
décadas. En 2005 el stock de entradas de ieD representaba 
105,7% del Pib (frente a 21,4% de promedio en los países 
desarrollados) y la mitad de los empleados irlandeses en las 
manufacturas trabajaban en firmas de propiedad extranjera, 
las cuales sumaban casi 90% de las exportaciones manufactu-
reras del país (unCtAD, 2006).

Las firmas estadounidenses en Irlanda han sido las inver-
soras líderes, esto desde principios de los noventa. Las auto-
ridades irlandesas y especialmente la Agencia de Desarrollo 
Industrial (iDA) han escogido focalizar las inversiones exter-
nas hacia algunos sectores y subsectores, experimentando un 
rápido crecimiento internacional (en electrónica y softwares 
informáticos, entre otros). En estos sectores Irlanda no tenía 
capacidades específicas, no obstante, gracias a sus ventajas 
generales (bajos tipos impositivos sobre las empresas, política 
favorable a la ieD, población angloparlante, costes laborales 
más bajos que en el resto de Europa Occidental), el país ha 
tenido éxito en capturar importantes proyectos internacionales, 
los cuales han generado un efecto catalizador, creando clusters 
de inversores extranjeros. Asimismo, focalizando los sectores 
más dinámicos del comercio mundial, Irlanda ha concentrado 
básicamente las emn en sectores de alta tecnología. Las ieD 
han sido dirigidas predominantemente a equipos de oficina y de 

Inversión extranjera C.indd   219 24/09/13   12:45



220

procesamiento de datos (ordenadores), radio, televisión y equi-
pos de comunicación, productos farmacéuticos y equipos ópticos 
y médicos, en general. Estos sectores están casi completamente 
dominados por el capital exterior, como lo demuestra el hecho  
de que en el año 2000, las firmas de propiedad extranjera repre-
sentaban 88,3% de la ocupación del sector de equipos de oficina 
y de procesamiento de datos, 85,3% de la producción de radios, 
televisión y equipos de comunicación, 84,7% del sector de equi-
pos ópticos y médicos y 77% de la industria química. Irlanda 
ha sido consecuentemente dotada con una ventaja compara-
tiva en las industrias de alta y media-alta tecnología. De este modo,  
en 2003 los productos de alta tecnología representaban 53,5% 
de las exportaciones manufactureras irlandesas y los productos de 
tecnología media-alta 30,3%; los sectores de media-baja y baja 
tecnología representaron sólo 15% de las exportaciones de 
manufacturas (Barry, 2004).

No obstante, en este proceso la economía irlandesa se ha 
convertido en una economía dual. Las emn están especializa-
das en industrias de alta tecnología (que exportan 53,6% del 
total de exportaciones manufactureras irlandesas, mientras 
las dedicadas a media-alta tecnología exportan 30,3%), en 
cambio, el capital doméstico está concentrado en industrias de 
media-baja y baja tecnología. Sólo 10% de las manufacturas 
domésticas actúan en sectores de alta tecnología. Los spillo-
vers o efectos de arrastre de las emn hacia las firmas domés-
ticas, pese al enorme volumen de entradas de ieD durante los 
últimos 30 años, han sido decepcionantes. Es cierto, por ejem-
plo, que en el sector de la electrónica las empresas extranjeras 
consiguen cada vez más sus insumos materiales en Irlanda, 
pero una significativa proporción de los mismos son produci-
dos por empresas de propiedad extranjera. 

De hecho los indicadores de fragilidad económica en Irlanda 
son numerosos. Las firmas domésticas exportan menos de 

Inversión extranjera C.indd   220 24/09/13   12:45



221

un tercio de sus producciones, son dependientes del mercado 
británico y gastan menos cantidad en I+D. En 2003 los gas-
tos en I+D de las filiales extranjeras representaron 72,1% 
del total de los gastos por este concepto llevados a cabo por 
las empresas privadas; este porcentaje incluso ha aumentado 
desde principios de los noventa (unCtAD, 2006). Un porcen-
taje masivo de los flujos netos de ieD podrían desaparecer si la 
imposición fiscal sobre las corporaciones fuera armonizado con 
el nivel medio aplicado en la ue. Éste es un claro indicador no 
sólo de la dependencia fiscal del modelo irlandés, sino de la 
potencial volatilidad de los flujos de ieD.

En contrapartida a las políticas liberales hacia la ieD 
están las “políticas estratégicas”, orientadas a favorecer la 
puesta en funcionamiento por parte de las multinacionales 
con opciones creadoras. Esto se puede hacer mediante políti-
cas dirigidas directamente a incitar –u obligar– a los inverso-
res extranjeros a escoger opciones de creación de recursos con 
base en eventuales retribuciones, con subsidios u otras ayu-
das. Por ejemplo, se puede ayudar a las multinacionales a que 
desarrollen proyectos de sostenimiento o apoyo a las firmas 
domésticas, o bien siendo intermediarios en los acuerdos esta-
blecidos por empresas multinacionales con firmas domésticas 
emparentadas, laboratorios de I+D, universidades y escuelas 
de negocios. También pueden colaborar para evolucionar las 
estructuras existentes o para incitar indirectamente a las fir-
mas extranjeras a desarrollar comportamientos más enrique-
cedores para el territorio. En este segundo caso, los poderes 
públicos ejercen una influencia indirecta sobre la inserción 
de las emn, reforzando el potencial creativo del territorio, por 
ejemplo, contribuyendo a lograr factores de producción más 
avanzados en materia de preparación, haciendo progresar 
el sistema educativo o estimulando la circulación de infor-
mación. La implementación de una política industrial para 
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enriquecer la calidad del tejido industrial local y de las inter-
conexiones entre los actores va en el mismo sentido. El Estado 
puede también estar en el origen del desarrollo de polos 
industriales, basados en recursos inmateriales específicos.

Los ejemplos internacionales clásicos de esta orientación 
“estratégica” de las políticas relativas a las ieD son primero 
Taiwán y Corea, y más recientemente China. Estos países, al 
igual que Irlanda, han construido buena parte de su desarro-
llo a través de su integración en el comercio mundial, concen-
trándose en las actividades más dinámicas a nivel mundial; 
en comparación con el país europeo, los tres países asiáticos 
han construido firmas de propiedad domésticas independien-
tes, antes o simultáneamente a la apertura hacia los inverso-
res extranjeros. En Corea y Taiwán las industrias domésticas 
se beneficiaron de una fuerte política gubernamental de apoyo 
durante la fase de “industria naciente”. Estos países han 
tenido éxito en el desarrollo de las industrias de alta y media-
alta tecnología, y como proveedores de componentes al irse 
ganando la confianza de los productores de equipos originales 
o aumentando el acceso de los canales de distribución. Algu-
nas firmas fueron incluso estableciendo su propia identidad 
en el mercado mundial. 

El rápido despegue chino iniciado en los años noventa ha 
sido construido sobre un desarrollo equilibrado de firmas con 
capital doméstico y extranjero. En estos países el Estado no 
dudó en intervenir vigorosamente en la arquitectura indus-
trial. En Corea, incluso, las firmas privadas han sido empuja-
das para tomar riesgos que ellas no deseaban. Esos países no 
han estado persiguiendo políticas de apoyo, ni interfiriendo en 
el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, sino 
amparando su eficiencia en la creación de nuevos productos y 
en el uso de nuevas tecnologías en los procesos de producción. 
Incluso después de la apertura al capital exterior, los estados 
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asiáticos mantuvieron su apoyo a la industria local. La inver-
sión extranjera no es considerada una panacea universal, sino 
que debe ser guiada a través de sus prioridades nacionales y 
del modelo preestablecido de desarrollo. En Corea y Taiwán la 
ieD ha sido desincentivada fuera de los sectores seleccionados.

Por su parte, el gobierno chino ha prestado también 
mucha atención a la dirección industrial de la ieD. Con el 
objetivo de promover las exportaciones y la adquisición de 
tecnologías, China ha intercambiado mercado por tecnolo-
gías. El país trató a la ieD de forma marcadamente diferente, 
según el tipo de industria y la región de radicación. Mientras 
que algunas inversiones fueron fuertemente estimuladas con 
incentivos fiscales, puesto que coincidían plenamente con los 
objetivos del país, otras fueron restringidas o incluso total-
mente prohibidas.

Además, los países asiáticos no dudaron en promocionar 
las “nuevas formas” de inversión internacional, las cuales 
están basadas en una variedad de modalidades, tales como 
joint-ventures, licencias, franquicias, subcontratación y medi-
das para las inversiones relacionadas con el comercio. Entre 
los requisitos exigibles se pueden mencionar, entre otros, los 
siguientes: requerimientos de contenido local, participación 
local equitativa, objetivos de ocupación local, cuotas de expa-
triados, participación nacional en la gestión, requerimientos 
sobre I+D, transferencias de tecnología y cuotas de exportación. 
Todo ello con el objetivo de obligar a los inversores extranjeros 
a desarrollar su involucramiento en la economía local. Estas 
“nuevas formas” de inversión internacional han facilitado la 
emergencia de densas relaciones tecnológicas y de información 
entre los socios y han contribuido al desarrollo de una industria 
local altamente competitiva. El significativo papel jugado por 
la orientación dada a la política hacia la inversión extranjera, 
explica porqué en Corea, Taiwán y China, el stock de entradas 
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de ieD, como porcentaje del Pib, se mantiene por debajo de la 
media mundial: entre 1980 y 2005 el stock de entradas de ieD 
ha aumentado lentamente, de 5,8% a 12,1% del Pib en Taiwán 
y de 2,1% a 8% en Corea (unCtAD, 2006). En China, en 2005, el 
índice alcanzaba 14,3%.

Las políticas hacia las IED y sus efectos en los PEC

¿Qué tipo de política en relación a las ieD adoptaron los países 
de Europa Central durante su transición sistémica? Cuatro de 
ellos (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa), con 
el objetivo de estar firmemente atadas a Europa Occidental, 
siguieron fundamentalmente el modelo liberal, mientras que 
Eslovenia se aproximó más al modelo estratégico seguido por 
algunos países asiáticos.

Los cuatro PeC seguidores del modelo liberal han imple-
mentado políticas favorables para la atracción de firmas 
multinacionales, así han reducido las tasas impositivas sobre 
beneficios empresariales, han otorgado incentivos fiscales 
tales como exenciones, desgravaciones e incentivos financie-
ros; se han establecido zonas industriales de libre comercio, 
parques industriales y se han limitado significativamente los 
requerimientos a su gestión.

La influencia de la política liberal es particularmente 
evidente en el modelo de desarrollo húngaro. La atracción de 
emn hacia las industrias dinámicas, como la electrónica y la 
industria automotriz, fue la prioridad en Hungría, inmediata-
mente después del colapso de la economía planificada y desde 
mediados de los noventa en los otros países. Las autoridades 
húngaras establecieron una política muy permisiva con las 
ieD. La prioridad fue otorgada a las industrias de tecnología 
alta y media-alta (biotecnología, electrónica y automotriz), 
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dado que estos sectores son los más dinámicos en el comercio 
internacional y contribuyen a la reducción de la brecha tecno-
lógica con el núcleo de los países de la Unión Europea.

Estos cuatro PeC, como se ha subrayado, han tenido éxito 
en la atracción de emn productoras de bienes de alta y media-
alta tecnología, las cuales los han orientado hacia una nueva 
pauta de especialización. Han abandonado progresivamente 
los sectores tradicionales (alimentación, vestido, manufac-
turas básicas, etc.), basados fundamentalmente en recursos 
naturales y de baja intensidad en conocimiento, capital e 
I+D, y han potenciado los productos y la exportación de alta 
y media-alta tecnología, los cuales representan actualmente 
cerca de 70% de las exportaciones manufactureras húngaras y 
60% de las checas.

Sin embargo, la adopción por parte de República Checa, 
Hungría, Polonia y Eslovaquia de la política liberal ha contri-
buido en gran medida al surgimiento de una economía muy 
dual, como en el caso irlandés (Puig, op. cit.). 

En primer lugar esto ha obedecido a que la fuerte inte-
gración de las filiales de propiedad extranjera en las redes 
internacionales ha reducido sus necesidades de proveerse a 
partir de empresas domésticas. Si bien es cierto que la elec-
ción de una estrategia orientada a la exportación por parte 
de las emn implantadas en alguno de estos cuatro PeC, junto 
con un entorno favorable para las ieD puede incentivar las 
transferencias de tecnología y conocimientos a los proveedores 
domésticos que formen parte de la cadena de valor de la emn, 
es también cierto que la mayor parte de los proveedores de 
primera línea, utilizados por sus filiales en los PeC, son tam-
bién firmas de propiedad extranjera, las cuales se han despla-
zado a los PeC siguiendo a sus multinacionales de referencia.

En segundo lugar la economía dual se ha dado en los 
países de Europa Central que han vendido sus mayores y 
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mejores firmas de propiedad estatal a los inversores extran-
jeros. Hungría fue el primer país en vender muchas de las 
más grandes compañías estatales a los inversores extranjeros; 
República Checa, Polonia y Eslovaquia siguieron progresiva-
mente el esquema húngaro.6 En consecuencia, a mediados del 
año 2000 las más grandes firmas de República Checa, Hun-
gría, Polonia y Eslovaquia estaban controladas por empresas 
extranjeras. Algunos sectores en particular, como las indus-
trias automotrices y de electrónica, han sido dominadas por 
firmas extranjeras.

 En tercer lugar, el tipo de economía dual se debe a la 
amplitud de la brecha tecnológica entre las emn en industrias 
de alta tecnología y a que las firmas domésticas reducen la 
capacidad de absorber nueva tecnología y, por consiguiente, 
no incentiva a las primeras a colaborar con las segundas. Ade-
más, al privilegiar un entorno muy acogedor para la ieD, las 
autoridades renuncian a la posibilidad de intervenir con sus 
decisiones en las orientaciones de las emn, lo cual determina 
en gran medida su funcionamiento como enclaves aislados 
dentro del conjunto productivo local.

Entonces, las debilidades del sector doméstico en Europa 
Central, veinte años después del inicio de la transición, es en 
gran medida resultado de la adopción de la política liberal para 
la ieD. Esta política ha sido exitosa al momento de atraer masi-
vamente flujos de inversión en sectores intensivos en tecnología 
y ha contribuido a la reintegración de estos países en las rela-
ciones económicas internacionales. Además, la adopción de una 

6 En la República Checa, sobre unas 5 mil grandes firmas privatizadas, 
sólo 144 fueron vendidas a inversores extranjeros, pero las ventas directas 
a esos inversores representaron más de la mitad de todos los ingresos proce-
dentes de la privatización a gran escala. En Polonia, entre 1990 y 1998 la ieD 
fue responsable de 45% de todos los ingresos de la privatización (BERD, 2008).
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política liberal ha privado a las autoridades de la posibilidad de 
perseguir una política industrial estratégica. 

Al renunciar progresivamente a los instrumentos de una 
política industrial más activa, los países de Europa Central 
han condicionado el desarrollo de su industria doméstica al 
impacto catalizador de las emn. El resultado de esta dinámica 
es la presencia de dos grandes grupos productivos netamente 
diferenciados: por un lado, las filiales locales de las emn 
enmarcadas dentro de las empresas más eficientes del mundo 
y, por otro lado, las firmas domésticas adaptándose a las nue-
vas reglas del juego y luchando por sobrevivir.

Sólo cuatro de los cinco PeC estudiados en este capítulo 
siguieron el modelo liberal. Eslovenia, en cambio, optó por un 
modelo de desarrollo más equilibrado, implementando una 
política, en relación a la ieD, menos permisiva que el resto de 
países de la zona. Por ejemplo, el tipo impositivo sobre benefi-
cios empresariales a mediados de la década del 2000 ascendía a 
25%, las políticas de privatización eslovenas incluyeron muchas 
adquisiciones locales (buy-outs internos), a la vez que los ban-
cos y los servicios públicos se mantuvieron mayormente bajo 
propiedad estatal. Ciertamente, desde comienzos del año 2000 
algunas grandes firmas han sido compradas por inversores 
extranjeros, pero la economía eslovena se mantiene en gran 
proporción dominada por el capital doméstico. Esta estrategia 
explica porqué los indicadores relativos de ieD son inferiores en 
Eslovenia que en los otros cuatro países (Cuadro 7).

Aunque el proceso de transformación productiva y de 
especialización seguido por la economía eslovena ha sido en el 
sentido de abandono progresivo de las producciones tradicio-
nales y potenciación de la producción de los sectores de alta y 
media-alta tecnología, esta dinámica ha sido liderada por las 
empresas domésticas. Los inversores extranjeros han sido un 
medio dentro de esa estrategia global de cambio y no un fin en 
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sí mismo. El resultado ha sido un tejido productivo menos seg-
mentado y dualizado y unas inversiones extranjeras de menor 
cantidad pero más arraigadas en el entorno local y, por consi-
guiente, menos deslocalizables y volátiles.

Conclusiones

Las emn presentes en los PeC han actuado orientadas en su 
mayoría hacia las exportaciones, lo que ha modificado pro-
fundamente la especialización de esos países, desarrollándose 
éstas, por ejemplo, en campos como la electrónica o la auto-
motriz. Al igual que los países de Europa Occidental, los PeC 
están actualmente produciendo y comercializando en indus-
trias de alta y media-alta tecnología, pero el efecto positivo 
de las emn orientadas a la exportación se mantiene limitado 
debido al bajo valor añadido local, explicado por la especiali-
zación en procesos productivos de escaso valor agregado.

Los PeC han sido exitosos en limitar las inversiones exter-
nas dirigidas a sectores tradicionales, basados en recursos 

Cuadro 7. Porcentaje de las firmas de propiedad extranjera en las 

manufacturas (2001) (en porcentaje).

Valor  

añadido

Ocupación Ventas Exportaciones

Eslovaquia

Eslovenia

Hungría

Polonia

República Checa

Promedio

56,1

23,5

64,9

52,0

48,5

49,0

36,4

19,4

45,2

32,9

34,1

33,6

59,3

29,4

72,5

52,0

53,3

53,3

74,9

40,9

87,9

66,2

69,0

67,8

Fuente: WIIW Database, 2007.
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naturales y humanos, de baja tecnología y de baja intensidad 
en formación. Pero privilegiar industrias de alta y media-alta 
tecnología, como la electrónica y las industrias automotrices, 
no es garantía en un desarrollo económico sostenido en el 
largo plazo, puesto que las filiales extranjeras están fuerte-
mente integradas en las redes europeas y limitan las interac-
ciones con el entorno doméstico. Sus efectos totales depende-
rán principalmente de la capacidad de los PeC para estimular 
los vínculos entre las filiales extranjeras y los actores locales 
(firmas, escuelas, universidades, centros de investigación, sin-
dicatos, asociaciones empresariales, etc.), lo cual tendría que 
derivar en un incremento del valor añadido local y en la emer-
gencia de firmas medianas y pequeñas, de propiedad local y 
competitivas en un entorno altamente globalizado.

Para ello será clave el papel que juegue la política indus-
trial de estos países. En este sentido, y en términos generales, 
es posible identificar dos variedades principales de políticas 
de ieD, el modelo liberal y el modelo asiático (por ser el que 
han seguido Taiwán, Corea y, más recientemente, China). 
Ambos modelos intentan promover una estrategia orientada 
a la exportación a través de la apertura del país a la ieD, pero 
mientras que la variante liberal está basada en la atracción 
masiva de ieD a través de una política muy favorable a la 
misma, el modelo asiático es más restrictivo para la ieD, ya 
que se busca hacer compatible el ingreso de capital extranjero 
con las prioridades nacionales y en particular con el surgi-
miento de firmas domésticas competitivas.

Los países de Europa Central han tenido éxito en la atrac-
ción de ieD desde mediados de los noventa, pero han fallado 
en el objetivo de transformar a las empresas domésticas a 
través de las esperadas transferencias de tecnologías y cono-
cimiento. Esta debilidad puede ser atribuida, en gran medida, 
a la adopción por parte de los PeC del modelo liberal. Este 
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modelo ha tenido numerosos efectos positivos en Europa Cen-
tral, tales como la creación de firmas de propiedad extranjera 
en las industrias de alta tecnología, la integración de esos paí-
ses en el comercio mundial y la creación de nuevas ventajas 
comparativas. Pero la ausencia estatal en la dirección y guía 
de las ieD ha dado a las emn total libertad en la organización 
de sus actividades. Las emn han conseguido varias ventajas, 
tales como la oportunidad de comprar las mejores firmas pri-
vatizadas o aumentar la intensidad del comercio intrafirma, 
sin ser obligadas a interactuar con el entorno local y con el 
objetivo de contribuir a la creación de firmas domésticas com-
petitivas.

Finalmente, sólo Eslovenia se aleja relativamente de 
este planteamiento; ese país ha seguido consistentemente un 
modelo estratégico, en ese sentido el caso esloveno confirma 
que esta variante tiene mayores efectos reestructuradores al 
hacer menos dualista al tejido productivo local. Además, no 
parece ser un freno ante el interés de las emn en implantarse 
en países con esas modalidades.
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  
EN ECONOMÍAS ASIÁTICAS:  

EXPERIENCIAS NECESARIAS PARA CUBA

OmAr everleny Pérez villAnuevA

Introducción

Los efectos de la inversión extranjera directa en el desarrollo 
económico han sido polémicos en la literatura económica, 
existiendo diferentes posiciones, desde la teoría económica 
liberal hasta las posiciones marxistas y críticas al papel de los 
capitales extranjeros como factor de desarrollo. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se ha apreciado la importancia de los 
flujos de inversión extranjera directa (ieD) y su papel en la 
dinamización de diferentes economías subdesarrolladas, sobre 
todo a partir del estudio de las experiencias positivas de varios 
países, especialmente en el sudeste asiático.

La temática de la ieD en los países subdesarrollados y 
sus efectos en las economías nacionales han sido tratadas 
en diversas investigaciones en muchas regiones e incluso en 
Cuba, pero el cambiante entorno internacional, particular-
mente el avance del proceso de globalización, ha ido introdu-
ciendo nuevos elementos en esta temática, elementos que per-
miten otros enfoques en su análisis.

Las inversiones extranjeras, como hecho histórico de las 
economías socialistas hasta hoy conocidas, se identificaron 
por largo tiempo con el papel de portadores de la penetración 
burguesa en la etapa imperialista del sistema capitalista. 
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Esta fue la concepción que privó durante muchos años acerca 
de la presencia de capitales externos en tales economías.1 Sin 
embargo, si bien la ieD puede representar incrementos del 
capital en la mayoría de los países receptores, su contribución 
fundamental se da en función del impacto que puede tener 
sobre el crecimiento económico de esos países, más allá de lo 
que sugieren las cifras globales.

El cambio de actitud en los países en desarrollo en lo 
correspondiente a la ieD, es la convicción y demostración de 
que ésta puede ser importante para la transferencia de tec-
nología, entendida en su sentido más amplio, lo que no sólo 
comprende los procesos científicos, sino también las técni-
cas relacionadas con la organización, la administración y la 
comercialización.2 Datos empíricos recientes indican que los 
flujos de ieD incorporan externalidades tecnológicas, siem-
pre que el país receptor posea un umbral mínimo de capital 
humano.

Una de las características propias de los países en vías 
de desarrollo ha sido su necesidad de financiamiento externo 
en todas las modalidades. Cuba no es ajeno a ese fenómeno, 
sin embargo, lo que diferencia a este país de otras naciones 
es que la isla no tiene acceso a las fuentes multilaterales de 
financiamiento y tampoco al crédito bilateral, ya que está 
limitado por la situación de endeudamiento externo de la eco-
nomía cubana.

Desde finales de la década de 1980, Cuba reexaminó 
su política en relación a las inversiones con capital foráneo. 
Concretamente dinamizó el papel de la ieD en su economía 
debido a la desaparición de sus fuentes tradicionales de finan-

1 Julio Díaz Vázquez y Eduardo Regalado, 2007.
2 Ricardo Ffrench-Davis y Helmut Reisen, 1997.
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ciamiento y ante la imposibilidad real de reactivar la entrada 
a corto plazo de todo tipo de créditos externos. Sin embargo, 
por numerosos factores este empuje inicial ya no es igual. 
Dada esa circunstancia y vista la situación no favorable de los 
indicadores macroeconómicos cubanos, así como el deterioro y 
obsolescencia tecnológica de sus capacidades productivas, es 
necesario analizar las experiencias de China y Vietnam en 
el tema de las inversiones externas, con vistas a retomar sus 
aspectos positivos para el caso cubano.

La inversión extranjera directa en Asia

De la ieD dirigida a países en desarrollo de Asia, en el año 
2010, 75% se concentraba en el este y el sudeste de Asia, espe-
cialmente en China, Hong Kong, Singapur, Arabia Saudita, 
India, Indonesia, Malasia, Turquía, Vietnam y Corea del Sur, 
que son importantes mercados y poseen ventajas en infraes-
tructura, bajo costo de mano de obra y una relativa abundan-
cia de recursos naturales. 

Generalmente esos fondos proceden de Japón, Estados 
Unidos y en menor medida de Europa Occidental (Gráfica 
1). En esa área ocurre una disminución relativa de los flujos 
provenientes de los países desarrollados (siendo Japón el que 
más recursos destina a la zona), así como un incremento rela-
tivo de los flujos intrarregionales provenientes de países en 
desarrollo. 

Hay que señalar que el ejemplo de Japón de la posguerra 
inspiró a las autoridades de Asia Oriental, unido al papel de 
esta región de conformar un bloque económico en el que su 
influencia fuera determinante.
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Gráfica 1. Principales receptores de inversión extranjera directa en 

Asia en el 2010 (millones de dólares).

Fuente: Elaborado con base en UNCTAD, 2011.

Gráfica 2. Principales países en desarrollo receptores de IED en Asia 

(millones de dólares).

Fuente: Elaborado con base en UNCTAD, 2011.
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Las llamadas naciones recientemente industrializadas de Asia 
(NIC ś), Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, están hoy 
invirtiendo en lo que se puede tipificar como una nueva genera-
ción de NIC’s (las naciones de Asia Sudoriental, como Filipinas, 
Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y China como el gran 
dragón (Gráfica 2)). Todos ellos utilizan la misma estrategia 
japonesa de búsqueda de bajos costos de mano de obra y hacia 
el interior atraen inversiones fundamentalmente de industrias 
intensivas en capital y/o en inversión y desarrollo (I&D). Los 
NIC ś son hoy importantes exportadores de capital al área asiá-
tica, fundamentalmente hacia el sector manufacturero.

El cuadro 1 ilustra la gran diferencia entre los acumu-
lados (stocks) de la inversión extranjera directa recibida por 
las economías conjuntas de China, Hong Kong y Singapur, 
más el resto de países. No obstante, destaca Vietnam que ha 
ido incrementando de forma acelerada la inversión extranjera 
directa (40 veces en el periodo de 1990 a 2010), al igual que 
China que lo ha hecho en 27 veces. 

La región asiática ilustra cómo las empresas de los países 
en desarrollo han acelerado su avance en la escala de ventajas 
comparativas, ayudando a producir una redistribución de los 
recursos hacia industrias más productivas, trasladando hacia 
el país receptor la realización de actividades que en el país 
de origen tal vez hayan dejado de ser productivas, pero que 
aumentan de manera significativa la productividad marginal 
del país receptor.

En esta región hay países que se encuentran en etapas 
distintas de desarrollo, encabezados por Japón, seguidos por 
los niCs de primera generación y finalmente por sus vecinos de 
segunda generación, como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tai-
landia, China y un país que avanza significativamente como 
es el caso de Vietnam.
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Cuadro 1. La inversión directa extranjera acumulada en el este  

y sudeste asiático (millones de dólares).

1990 2000 2008 2010

Hong Kong 201,653 455,469 835,764 1,097,620

China 20,691 193,348 378,083 578,818

Singapur 30,468 110,570 326,142 469,871

Tailandia 8,242 29,915 104,850 127,257

Corea del Sur 5,186 38,110 90,693 127,047

Malasia 10,318 52,747 73,262 101,339

Indonesia 8,732 25,060 67,044 121,527

Vietnam 1,650 20,596 48,325 65,628

Taiwán 9,735 19,521 45,458 64,288

    Fuente: Informe sobre las inversiones en el mundo, 2009 y 2011; Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2009; WIR, 2011.

La ieD ha provenido tanto de dentro como de fuera de la 
región, aunque en los últimos años ha predominado en ella la 
ieD intraasiática. En este proceso, las transnacionales asiáti-
cas, incluidas las japonesas y aquellas de los niCs, transfieren 
a la región actividades en las que los países de origen han 
dejado de ser competitivos a escala internacional por el costo 
de la mano de obra. Empero, estos casos han demostrado que 
la ieD ha facilitado el proceso de reestructuración dinámica de 
las economías receptoras.

Un análisis de dos países de esta región, seleccionados 
por sus distintas características, sirve para profundizar en 
el estudio de la política de la ieD en Cuba. Estos países son 
la República Popular China y Vietnam, receptores de inver-
sión extranjera directa. Estos países mantienen un proyecto 
“socialista”, un partido único y una economía mixta. Partieron 
ambos de un relativo bajo nivel de desarrollo y han alcanzado 
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resultados favorables luego de aplicar un conjunto de transfor-
maciones dentro de su sistema económico.

La inversión extranjera directa en China

En los primeros 30 años del socialismo chino predominó la pla-
nificación centralizada al estilo soviético, posteriormente, en 
julio de 1979, el Comité Central del Partido Comunista Chino 
decidió implementar reformas económicas que de manera gra-
dual beneficiaron el comercio, la agricultura, los sistemas finan-
cieros y cambiarios, los precios, el presupuesto, los salarios y el 
ingreso de ieD, entre otros aspectos. Estas transformaciones se 
realizaron para reintegrarse a la economía mundial, es decir, 
constituyó una política de puertas abiertas.3

La reforma económica china ha consistido, en esencia, 
en permitir la actuación casi libre de los agentes económicos 
internos y externos, incluidos los gobiernos centrales, provin-
cial y local. Su fin es acelerar el cumplimiento de las metas de 
desarrollo económico de un proyecto que se proclama básica-
mente socialista, pero con peculiaridades chinas. La reforma 
económica comenzó en el sector agrario, después pasó al sector 
industrial y posteriormente al terciario.4

Con Deng Xiaoping, que fue considerado un reformador 
radical, se aplicaron medidas para abrir gradualmente la econo-
mía al exterior, se alentó el ingreso de empresas transnaciona-
les por sus contribuciones potenciales a la resolución de los pro-
blemas existentes y a la búsqueda del desarrollo. Una vez que 
Xiaoping ascendió al poder comenzaron las políticas de aper-

3 Juan González, 1996. 
4 Elvira Castro, 1995.
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tura externa y la aplicación de una reforma económica que ha 
intentado conciliar los intereses nacionales con los del capital 
foráneo. La apertura al exterior ha experimentado dos etapas, 
una antes y otra después del Xiv Congreso del Partido celebrado 
en diciembre de 1978, cuando la apertura se amplió del litoral 
al interior del país y la misma se proyectó desde la agricultura 
hacia la industria de procesamiento en los sectores básicos como 
la infraestructura, las finanzas, los seguros y el comercio.

Antes de la apertura en 1979 no existía prácticamente 
inversión extranjera en China. Según el Banco Mundial,5 el 
total acumulado de ieD era insignificante para esta economía. 
El 8 de julio de 1979 entró en vigor la Ley de Empresas Mix-
tas con capitales nacionales y extranjeros, esta decisión fue 
seguida por una serie de regulaciones y leyes específicas sobre 
el proceso de negociación, aprobación y registro de este tipo de 
empresas, además de los procedimientos de empleo, impuestos, 
ventas de producciones, etc. La política de puertas abiertas 
llevó a la apertura gradual de diversas zonas del territorio 
chino a la ieD y al intercambio económico con el exterior.

Etapas en el proceso de apertura a la IED

Cuatro son las etapas en este proceso de apertura en China:6

a) Etapa de comienzo (1978-1983).
b)  Expansión de las zonas costeras a regiones interiores 

(1984-1991).
c)  Etapa de apertura rápida y en profundidad en todas las 

regiones (1992-2000).

5 World Bank, 1979.
6 Ministerio de Comercio, 2009. 
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d)  Etapa histórica a partir de ingreso a la Organización 
Mundial del Comercio (OmC) de 2001 a la fecha.

a) Etapa de comienzo (1978-1983)

Al principio, la infraestructura y los servicios de apoyo a la 
inversión eran insuficientes, por esa razón la decisión fue 
concentrar los recursos y desarrollar los primeros experimen-
tos en zonas que contaban con la ventaja de su cercanía a las 
poblaciones chinas de Hong Kong, Taiwán y Macao, como las 
ubicadas en las provincias de Guangdong y Fujian en la costa 
suroriental. 

En mayo de 1980, China estableció cinco Zonas Económi-
cas Especiales (zee) en Shenzhen, Zhuhai, Shantou en la pro-
vincia de Guangdong, Xiamen (Amoy) en Fujian y la provincia 
de Hainan. 

En 1983 se emitió el reglamento para la implementación 
de la Ley sobre Empresas Mixtas con Inversiones Extranjeras. 
Lo interesante de este reglamento es que le daba prioridad a 
los inversionistas de origen chino que habían salido de China 
por diferentes cuestiones y que eran llamados a establecer su 
capital y sus experiencias en el país

b) Expansión de la costa al interior (1984-1991)

En 1984 se siguieron ampliando las zonas especiales y se 
declararon abiertas al exterior 14 ciudades costeras: Dalian, 
Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nan-
tong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhan-
jiang y Beihai. En febrero de 1985 se realizó la apertura 
externa en los deltas del río Changjiang (Yangtze) y del 
Zhujiang, el triángulo del sur de Fujian que incluye Xiamen, 
Zhangzhou and Quanzhou, las penínsulas de Jiandong y Lia-
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dong, Hebei y Guangxi. Se formó de este modo la franja econó-
mica abierta del litoral. En abril de 1988 la provincia de Hai-
nan fue establecida como zona económica especial, una de las 
más grandes de China, con una elevada política preferencial y 
accesible a las inversiones externas.

En abril de 1990 el gobierno decidió abrir la nueva zona de 
Pudong, en Shanghai y otro grupo de ciudades aledañas al río 
Changjiang con Pudong como “cabeza de dragón”.7

En 1991, cuatro puertos de la zona norte como Manzhouli, 
Dandong, Suifenhe y Huichun fueron abiertos a las empresas 
extranjeras. En ese mismo año se brindó la posibilidad por 
parte del Consejo de Estado de otorgar facilidades para impor-
tantes áreas costeras como Waigaoqiao en Shanghai, Futian, 
Sha Tau Kok en Shenzhen y el puerto de Tianjin.

c) Etapa rápida y profunda de apertura (1992-2000)

En 1992, Deng Xiaoping expresó el gran significado que había 
representado para el desarrollo de China la política de aper-
tura que se había venido siguiendo y la necesidad de extender 
esa experiencia. Después de este año se abrieron al exterior 
un grupo de ciudades fronterizas y todas las capitales de las 
provincias y regiones autónomas del interior. Se fundaron así 
14 zonas libres de derechos aduaneros, 32 zonas de desarrollo 
económico y tecnológico de categoría nacional y 52 zonas de 
desarrollo industrial de altas y nuevas tecnologías en algunas 
ciudades grandes y medianas. Es decir, se continuó el avance 
en el área de Pudong en Shanghai, junto a seis ciudades a lo 
largo del río Yangtze y en los tres desfiladeros, incluyendo la 
apertura de Wuhan y Chongquing, las ciudades de Harbin, 

7 QinShi, 1997.
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Changchun, Hohhot y Shijiazhuang. A esto se le sumaron 
otras 13 ciudades fronterizas abiertas como Huichuan, Suif-
enhe, Heihe, Manzhouli y Ruili, para darle apoyo a su comer-
cio en las fronteras y establecer cooperación económica con 
países cercanos.

En el año 2000 se logró articular la estrategia de desarro-
llo del occidente chino con todas las regiones abiertas del país, 
llegándose a un desarrollo multidimensional entre todas las 
zonas y regiones del país. 

d) Etapa histórica a partir del ingreso a OMC (2001 a la fecha)

A partir del año 2001 se produjo una nueva etapa histórica en 
la apertura de China al mundo, con el ingreso en diciembre de 
ese año a la Organización Mundial de Comercio (OmC), China 
cambió su enfoque inicial de lo regional a una forma más 
pluridimensional. Además, comenzó a transitar del comercio 
tradicional de bienes hacia un poco más de comercio de servi-
cios. Su acceso a los mercados y su clima de negocios se hicie-
ron más transparentes dadas las reglas de la OmC. De este 
modo China comenzó a aplicar el tratamiento de nación más 
favorecida y el mismo trato nacional para las empresas, firmó 
compromisos al respecto y esto aceleró su apertura al exterior.

Las Zonas Económicas Especiales (zee) fueron territorios 
aislados del resto del país, sujetos a control fronterizo y a los 
que se le concedieron muchas facilidades. A sus gobiernos se 
les permitió un alto nivel de decisión para aprobar inversiones 
y para reducir o eliminar impuestos, siempre y cuando sus 
actividades estuvieran orientadas al exterior. Se implemen-
taron zonas de desarrollo industrial volcadas a la exporta-
ción, en ellas existían todas las modalidades de empresas en 
cuanto a la forma de propiedad. Las zee y ciudades abiertas 
tenían como objetivo constituir centros de atracción de ieD, en 
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plataformas exportadoras y en “laboratorios” de la reforma, 
actuando como dinamizadoras de su entorno.

A partir de su establecimiento, las cinco zee tomaron la 
delantera de todo el país en el desarrollo económico. Ya en 
1996, su Pib alcanzaba 4% del total y un volumen global de 
importaciones más exportaciones de casi 60 mil millones de 
dólares estadounidenses.8 

Las 14 zonas libres de derecho aduanero (zlDA) eran 
pequeños lugares, similares a las zonas de libre comercio y 
puertos libres de otros países, donde se aplicaban ventajas 
especiales aduaneras, se utilizaban medios administrativos 
particulares y también se elaboraban mercancías para la 
exportación. Con el tiempo se demostró la validez de esa polí-
tica gradual por zonas; la delantera en la economía china la 
tuvieron las mismas zee desde su comienzo.

Las 14 ciudades abiertas del litoral desempeñaron el papel 
de vitrina y difusor de la economía orientada al exterior. Las 
zonas de explotación económica y tecnológicas fundadas se 
volvieron vitales para las inversiones foráneas. Las zonas 
costeras, con sus zonas abiertas de litoral, se convirtieron en 
aquellas con la mayor concurrencia de inversiones extranjeras, 
concentrando la mayor parte de las inversiones extranjeras 
que llegaron a China en los últimos años. 

Mediante la creación de las zee, China buscó crear una 
dinámica de integración económica e incluso política con Hong 
Kong, Macao y Taiwán, esto al diseñar Deng Xioaping su polí-
tica de “un país, dos sistemas”. Se trataba así de impulsar la 
reintegración de esos territorios para la creación de “una sola 
China”. 

8 QinShi, op. cit.
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Las negociaciones con Gran Bretaña y Portugal para la 
restitución de Hong Kong en 1997 y Macao en 1999, respecti-
vamente, fueron exitosas, sin embargo las relaciones con Tai-
wán no fluyeron en ese sentido.9

Las reformas en China abarcaron una profunda transfor-
mación en otras áreas, especialmente en el sistema financiero, 
donde el Banco Popular de China fue sustituido por el Banco 
de China o Banco Central. Al mismo tiempo se crearon tres 
grandes bancos de desarrollo sectorial y en abril de 1994 
comenzó a operar el Banco Estatal de Desarrollo, de Exporta-
ciones e Importaciones.

Evolucion del ingreso cuantitativo de IED a China

En una breve revisión de los flujos de IED hacia China se 
observa como en 1979 era casi inexistente, ya que en ese 
año entraron 57 millones de dólares y en 1984 la entrada de 
capitales fue también escasa (apenas 500 millones de dólares 
anuales promedio), orientándose hacia proyectos de pequeña 
escala, donde más de 50% eran de menos de 500 mil dólares 
(Gráfica 3).10

Posteriormente, con las reformas implementadas se pro-
dujo un cambio en la magnitud de las inversiones. A partir de 
1991 se produce un boom con la llegada de capitales a China 
(Gráfica 4).

China acumuló más de 578 818 millones de dólares de ieD 
hasta 2010, ocupando en los últimos años entre el segundo y 
tercer lugar en el volumen de ieD recibida internacionalmente. 
Por decimosexto año consecutivo es el primer receptor entre 

9 Jorge Alberto Franchini Gómez, 2009.
10 Miriam Fernández, 1993.
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Gráfica 3. Inversión extranjera directa en China, 1980-1990 

(millones de dólares).

Fuente: UNCTAD, 1998, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009 y 2011.

Gráfica 4. Inversión Directa en China (1991-2010)  

(millones de dólares).

Fuente: Elvira Castro,1995 y Beijing Informa, 1997.

los países en desarrollo y en transición del este europeo. En 
China la mayor parte de las 500 compañías más grandes del 
mundo ha invertido. Resulta interesante destacar que entre 
20% y 25% de las ieD respondieron a inversiones realizadas 
por sociedades chinas constituidas en el extranjero, principal-
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mente en Hong Kong, antes de la reintegración a China, con el 
fin de beneficiarse de los incentivos que se brindaban a las ieD.

IED en China según países de procedencia

Con respecto a la inversión extranjera recibida en 2010 por 
China, según su procedencia, Hong Kong ocupa el primer 
lugar. Le sigue en importancia la inversión procedente de Tai-
wán¸ Singapur y Japón. En conjunto, el flujo de inversiones 
procedentes de la región asiática (Hong Kong, Macao, Taiwán, 
Japón, Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y 
Corea del Sur), supone casi 80% del total de la ieD recibida por 
China (Gráfica 5). Estados Unidos y los países europeos ocu-
pan un lugar secundario en sus entradas de ieD a China.

Gráfica 5. Entradas de Inversión Extranjera Directa en China  

en el 2010. Los diez mayores inversionistas  

(miles de millones de dólares).

Fuente: Elaborado por el autor con base en informaciones del Ministerio 
de Comercio, 2011. 
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El caso de Hong Kong merece un análisis particular, ya que es 
el principal inversionista en China. En el año 1987 el total de la 
inversión extranjera realizada por Hong Kong en China fue de 
apenas 1,587 millones de dólares. En el 2010 esa cifra fue supe-
rada ampliamente con valores de 67,474 millones de dólares y una 
participación dentro del total de 67.5%. Su creciente evolución res-
pecto a otros países inversores se puede comprobar en la gráfica 6.

Gráfica 6. Inversiones extranjeras directas en China provenientes de 

Hong Kong en comparación al resto de los países  

(millones de dólares).

Fuente: Elaborado con base en MOFCOM FDI Statistics, 2010. 

La IED según localización por regiones

En general la IED en China se ha dirigido a las zonas coste-
ras del este chino y Beijing (Cuadro 2). Éste es el resultado 
del importante apoyo brindado por las autoridades chinas al 
corredor Beijing-Tianjin, el delta del río Perla, Shanghai, el 
delta del río Yangze y otras ciudades costeras, gracias a la 
proximidad de los puertos de Dalian, Tianjin, Qingdao y la 
concentración de la industria pesada. Shanghai tiene mejor 
ubicación geográfica en el acceso a mercados, mientras que en 
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el delta del río Perla la IED se orienta a la industria ligera y 
centra sus esfuerzos en la exportación de bienes. 

La proximidad geográfica con respecto a los mercados y 
a las actividades industriales, por ejemplo, es un factor muy 
importante para los inversores en industrias como la auto-
movilística y la producción de autopartes. El desarrollo de la 
infraestructura de la zona también atrae la actividad empre-
sarial, ya que su mayor ventaja logística le permite incurrir en 
menores costos de distribución. 

Otro caso muy particular es el agrupamiento en una misma 
zona de empresas que forman parte de la cadena de producción 
e incluso los conglomerados por sectores de actividad. Gracias 
a las inversiones realizadas en China, tanto en el plano estatal 
como en el privado (nacional o extranjero) y el adecuado manejo 
y control de las mismas por parte del Estado, algunas zonas del 
continente se han desarrollado considerablemente.

Cuadro 2. Inversión Extranjera Directa utilizada por regiones en 

China en el 2007 (millones de dólares).

Región Número de 

proyectos

Porcentaje Valor  

invertido

Porcentaje

Total 37,892 100 83,521 100

Este 32,516 85.8 65,637 78.6

Central 3,653 9.6 5,450 6.5

Oeste 1,702 4.5 3,681 4.5

Otras 21 0.1 8.753 10.5
región este: Beijing, Tianjin, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, 
Fujian, Shandong, Guangdong y Hainan. región CentrAl: Shanxi, Jilin, 
Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei y Hunan. región Oeste: Mon-
golia interior, Guangxi, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Shaanxi, Gansu, 
Qinghai, Ningxia, Xinjiang y Tibet.

Fuente: Basado en estadísticas del Ministerio de Comercio, 2009.
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En las zonas francas los bienes y materias primas provenien-
tes del extranjero pueden ser importados libres de derechos de 
aduanas (no están sujetos a aranceles, impuestos sobre valor 
añadido ni impuestos sobre el consumo o el tonelaje). Los pro-
ductos manufacturados nacionales se consideran exportación 
cuando entran en una zona franca, por lo que quedan sujetos a 
aranceles. Las empresas establecidas en dichas zonas pueden 
comerciar con empresas ubicadas fuera de China sin estar suje-
tas a limitaciones o cuotas. Las empresas de capital extranjero y 
las nacionales establecidas en las zonas francas disfrutaban de 
un Impuesto sobre Sociedades (eit en inglés) preferente de 15%. 
La zona nororiental, específicamente el golfo de Bohai, es la 
cuna de las industrias tradicionales de acero y petróleo, aunque 
recientemente se desarrolló una industria manufacturera ligera 
que hoy en día, sin embargo, está muy retrasada en cuanto al 
volumen de producción con respecto a la existente en el delta del 
río Yangtze y el delta del río Perla.

Beijing, la capital administrativa de China, está desarro-
llando industrias de alta tecnología, tales como tratamiento de 
datos, nuevos materiales, industria biofarmacéutica y produc-
tos electrónicos sofisticados, entre otros. En Beijing se encuen-
tra la mayor parte de los centros de I+D que las grandes etn 
tienen instalados en China y también las mejores universida-
des (la Universidad de Beijing y la Universidad Tsinghua, por 
ejemplo). También cuentan con un importante parque tecno-
lógico conformado por la zona de desarrollo de altas y nuevas 
tecnologías de Zhongguancun. En el apéndice I de este trabajo 
se detallan las principales zonas económicas de China.

Distintas formas de organización de la IED en China

La IED en China puede adoptar diversas formas de inversión o 
modalidades, siendo las más importantes, las empresas mix-
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tas, las sociedades contractuales o de participación, las empre-
sas totalmente extranjeras y los contratos de exploración. Ade-
más, se pueden fundar compañías de responsabilidad limitada 
o compañías por acciones, comprar acciones emitidas por com-
pañías chinas en el extranjero o comprar bonos corporativos.

En China se modificó la Ley de Sociedades para favore-
cer el establecimiento de las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) y se autorizó la inversión privada en actividades 
restringidas al sector público, como eran la energía eléctrica 
y otros servicios públicos, ferrocarriles, aviación civil y extrac-
ción de petróleo.Las empresas extranjeras pueden entrar en 
el negocio chino con 100% de capital extranjero en los sectores 
de distribución, ventas, marítimo y servicios, mientras que en 
las empresas de capital mixto, tanto los inversores extranjeros 
como nacionales tienen las mismas responsabilidades y están 
sujetos a reglamentos complejos y limitativos. Estas empresas 
de capital totalmente extranjero están sujetas a exigencias muy 
estrictas y, aunque le confieren mayor libertad de movimiento al 
inversor, también lo limitan si desconoce el entorno del país.

En las empresas conjuntas para el desarrollo existe la ieD 
con participación estatal o una compañía con capital nacional y 
extranjero, y son creadas para desarrollar y explotar recursos 
naturales como el carbón, petróleo y gas natural. En general el 
socio extranjero es el que corre con los riesgos y los gastos.

Las sociedades de inversión (holding companies) son las 
oficinas de representación y las sucursales de empresas con 
capital extranjero. Estas agencias realizan los trámites relati-
vos al establecimiento de una nueva empresa extranjera.

Cuando se analiza la tipología de las operaciones de ieD 
recibidas por China hasta el año 2010, se puede señalar que 
se mantiene la preferencia por proyectos de inversión desarro-
llados a través de la creación de empresas con 100% capital 
extranjero (Cuadro 3). 
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En el año 2010, 80% de la ieD recibida por China estuvo des-
tinado a la creación de este tipo de empresa, con un total de 
22.085 nuevos proyectos, y en segundo lugar las empresas de 
participación en la propiedad conjunta.

Inicialmente se limitó el periodo de duración de la asocia-
ción de 10 a 30 años, y luego se amplió a periodos de 50 y 60 
años. Actualmente se concibe el acceso directo de las empresas 
con inversión extranjera al mercado interno y externo, pero en 
una fase inicial funcionaron “empresas puentes” para facilitar 
los vínculos con otras entidades dentro del país.

IED en China por sectores económicos

Con motivo de la crisis del 2009, no todas las industrias pre-
senciaron una disminución de las IED. El sector manufactu-
rero permaneció en la cima con 52%, acompañado de la indus-
tria automovilística, la farmacéutica y la de procesamiento de 
alimentos. Le siguió el sector inmobiliario con 18% y los servi-
cios financieros con 6,8%. Otros, como las ventas al por mayor 
y al por menor, y el transporte y almacenamiento marcaron 
6% y 2,8%, respectivamente (Gráfica 7). El sector inmobiliario 
quedó restringido para la inversión extranjera, según lo regu-
lado en el Nuevo Catálogo Industrial para la Guía de la Inver-
sión Extranjera de 2007.11

La esfera del comercio minorista, desde 1992, recibió los 
primeros flujos de inversión extranjera directa. A finales del 
2001 ya operaban en China más de 200 empresas comerciales 
vinculadas a capital extranjero.

11 Oficina Económica y Comercial de España, 2009.
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Gráfica 7. Inversión extranjera en China, por sectores (2009).

Fuente: Elaborado con base en MOFCOM FDI Statistics, 2010.

Vemos así que la participación de las ieD en el sector de los 
servicios mantiene un crecimiento tendencial con más de 40% 
de participación en el 2009, si se le compara con 20% corres-
pondiente a 2001.

La presencia de la inversión extranjera en China ha 
influido claramente en el comercio total exterior de China, ya 
que de una participación de 4% en 1986, pasaron a represen-
tar 53% en 2010. En el caso de las exportaciones los resulta-
dos son alentadores, ya que las empresas extranjeras en 1986 
contribuían sólo con 1.8% dentro de las exportaciones totales 
del país, y en 2010 su contribución alcanzó 54.9%. En esas 
exportaciones totales de las empresas extranjeras, las referen-
tes a maquinarias y equipos electrónicos representaba más 
de 70%, seguidas por los productos de alta tecnología. En los 
últimos años la participación de las empresas extranjeras en el 
comercio exterior y en las exportaciones ha disminuido relati-
vamente, según se puede observar en las gráficas 8 y 9. 
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Gráfica 8. Intercambio comercial total de China y de las empresas 

extranjeras (100 millones de dólares).

Fuente: Elaborado con base en MOFCOM FDI Statistics, 2011. 

Gráfica 9. Porcentaje de participación de las exportaciones de 

empresas extranjeras en las exportaciones totales de China.

Fuente: Elaborado con base en MOFCOM FDI Statistics, 2010.

Las cuatro principales provincias (Guangdong, Jiangsu, Zhe-
jiang y Shandong), junto con la ciudad de Shanghai, fueron el 
origen de más de 75% del total de las exportaciones del país 
en 2009. En la provincia de Guangdong, por ejemplo, 63% del 
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total de exportaciones provino de estas empresas de capital 
extranjero que, a su vez, representaron casi 20% del total de 
mercaderías chinas exportadas.

Participación de la IED en el financiamiento  
de inversiones en China

Desde el punto de vista estructural, resulta oportuno considerar 
el peso que tiene la ieD dentro de las fuentes de financiamiento 
de las inversiones en China, donde es evidente que la ieD se 
concibe como un complemento de las fuentes nacionales de finan-
ciamiento. Si bien es cierto y se reconoce el extraordinario aporte 
de los capitales extranjeros para el desarrollo de China, también 
hay que agregar que la participación de los capitales extranjeros 
en el financiamiento de las inversiones en China ha descendido. 
En efecto, en el año 1994 financiaban 17% dentro del total de las 
inversiones en China, mientras en 2009 apenas alcanzaban 4.1%. 
Esto demuestra el avance de los capitales nacionales en el total 
de las inversiones en el gigante asiático (Gráfica 10).

Gráfica 10. Porcentaje de la participación de la Inversión Extranjera 

Directa dentro del total de las inversiones en fondos fijos en China.

Fuente: Elaborado con base en MOFCOM FDI Statistics, 2010. 
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Política económica y marco normativo de la IED en China

La política económica referida a la ieD en China se funda-
menta en los siguientes elementos:12

• Un entorno económico nacional favorable a partir de la 
reforma de 1979.

• La creación de zee y de ciudades abiertas para concen-
trar la ieD.

• La construcción de la infraestructura necesaria (ya 
que en muchas regiones no había prácticamente desa-
rrollo urbano).

• El bajo costo relativo de la fuerza de trabajo y su con-
tratación directa.

• Una política impositiva muy diversificada y atractiva 
en relación con el área de competencia y en las zee con 
respecto al resto del país.

• Una creciente posibilidad de participar en el mercado 
interno.

• La estabilidad política.
• Una política flexible, con facilidades de importación y 

exportación.
• La abundancia de recursos naturales.
• Una política que propicia el acercamiento al país de los 

chinos de ultramar.
• Una amplia promoción de las oportunidades de inver-

sión en China.
• Una política que ha declarado “un país, dos sistemas”.

12 Elvira Castro, op. cit.
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En el informe presentado al Xv Congreso del Partido Comu-
nista Chino el 12 de septiembre de 1997, se destacó la idea 
referida al desarrollo económico y la reforma de la estructura 
económica. Se estableció que el núcleo fundamental residía 
en esforzarse por buscar nuevos tipos de propiedad pública13 
que pudieran promover al máximo el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Para ello se permitió adoptar todos los modelos 
de administración y las formas organizativas y profundizar la 
reforma en el terreno de la propiedad. 

Después de años de observar los resultados del proceso ini-
cial de atracción de capitales extranjeros, el gobierno chino, en 
la actualidad, está promoviendo la ieD principalmente en: 

• La renovación, modernización e industrialización de la 
agricultura.

• Las industrias de nueva y alta tecnología: informa-
ción y electrónica, biotecnología, nuevos materiales, 
la industria aeronáutica y astronáutica, y el estable-
cimiento de centros de investigación y desarrollo en 
China.

• La aplicación de nuevas tecnologías para la transfor-
mación de las industrias tradicionales y la renovación 
de la industria de equipamientos.

• Las infraestructuras e industrias básicas como trans-
porte, energía y materias primas. 

• Protección del medio ambiente y obras públicas.
• Las industrias con ventajas comparativas del centro y 

oeste y la zona noreste de China.

13 Jiang Zemin, 1997; Beijing Informa, 1997.
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En general las políticas para la orientación de la IED en China, 
según las fuentes oficiales del gobierno son:14

• Continuar dando prioridad a las inversiones extranje-
ras directas.

• Introducir mejoras tecnológicas y experiencias admi-
nistrativas y profesionales.

• Ampliar la escala del uso de capital extranjero y per-
feccionar su estructura.

• Orientar las inversiones extranjeras en el fomento de 
la actualización de la estructura industrial nacional.

• Orientar el uso de capital extranjero para las regiones 
centro y oeste y la zona noreste, en beneficio de un 
desarrollo equilibrado interregional.

• Priorizar el calendario comprometido con la OMC, de 
abrir el mercado de los servicios como los bancarios, 
de seguros, telecomunicaciones, comercio interior y 
exterior, turismo, transporte, contabilidad y normas 
jurídicas.

• Investigar nuevas modalidades del empleo del capi-
tal extranjero, como la adquisición transnacional, la 
transferencia de derechos y beneficios de las propie-
dades, las formas de transacciones internacionales y 
los fondos de inversión para los distintos sectores y la 
atracción de nuevos proyectos.

• Atraer las inversiones de las empresas transnaciona-
les e intentar que instalen su sede de representación 
regional, así como sentar las bases para una mayor 
escala de producción y de exportación para el mercado 
internacional.

14 Chen Yuming, 2005. 
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• Estimular a las empresas transnacionales a incorpo-
rarse al proceso de la transformación y restructuración 
de las empresas estatales chinas mediante la fusión o 
adquisición de acciones.

El espíritu que anima a las autoridades chinas respecto a la 
ieD y a las inversiones chinas se plasman en lo siguiente: 

…de acuerdo a la ley, protegeremos los derechos e intereses de las 

empresas con fondos foráneos, les daremos el mismo tratamiento 

que reciben sus contrapartes chinas y mejoraremos la orientación 

y supervisión de dichas empresas. Estimularemos a los inversio-

nistas chinos a invertir en el exterior para que ello le permita a 

China poner en juego sus ventajas comparativas, a fin de que se 

pueda hacer un mejor uso de los mercados y recursos del país y 

del exterior –debemos manejar correctamente la relación entre 

la apertura por una parte y la independencia y la autonomía por 

otra– y salvaguardaremos la seguridad económica del país.15

En China existe un amplio cuerpo legal que se ha ido comple-
mentando en el tiempo con nuevas leyes y reglamentos en fun-
ción de las necesidades.

Política salarial

Desde el comienzo la política salarial fue muy flexible y casi 
automática la libertad para emplear y despedir a los obreros 
ocupados en las diferentes modalidades de IED. En un prin-
cipio, las tasas salariales en las empresas creadas por la IED 
eran 2,5 a 2,8 veces superiores a las pagadas por el sector 

15 Chen Yuming, op. cit.
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estatal de China,16 e históricamente se han mantenido supe-
riores a lo largo de estos últimos años. La empresa con par-
ticipación de capital extranjero selecciona a sus trabajadores 
partiendo de la libre contratación. Se admite la contratación 
de especialistas técnicos y de personal administrativo de alta 
calificación de otros países. En todos los casos se firman con-
tratos de trabajo renovados cada dos o tres años, con salarios 
crecientes según los resultados y superiores en relación al de 
las empresas nacionales, lo cual influye en la estabilidad del 
personal contratado.

Política tributaria

Para el logro de los objetivos propuestos se tomaron medidas 
tributarias preferenciales, como rebajas del impuesto sobre la 
renta y desgravaciones y exenciones fiscales. Aunque la tasa 
impositiva general sobre la renta es de 30% nacional más 
2% local, el tratamiento de las empresas a nivel regional es 
menor:

• En las zonas económicas especiales y en las zonas de  
desarrollo económico y tecnológico ese impuesto es de 15%.

• En las zonas abiertas en el litoral y/o en las zonas urba-
nas antiguas de las ciudades donde funcionan zonas 
económicas especiales y zonas de desarrollo económico, 
el impuesto es de 24%.

• Las empresas instaladas en el oeste de China, en los 
sectores incluidos en el Catálogo Sectorial para las 
Empresas Extranjeras y en el Catálogo de los Secto-
res con Ventajas para las Inversiones Extranjeras, el 

16 Julio Díaz Vázquez, op. cit.
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impuesto a la renta es de 15%. Además, en la impor-
tación de equipamientos se les libera del pago de dere-
chos de aduanas e impuesto al valor agregado de dicha 
importación.

• El impuesto de 20% que grava las rentas obtenidas por 
empresas no residentes sin establecimientos en China 
o las no residentes con establecimientos en ese país 
(cuando ambas rentas no guardan relación con el esta-
blecimiento).

En materia de desgravación y exenciones del impuesto a la 
renta se aplican las siguientes medidas:

• Los proyectos de las empresas extranjeras de más de 
10 años están exentas del impuesto a la renta durante 
dos años a partir de que comienzan a tener ganancias y 
sólo la mitad del impuesto los tres años siguientes. Esta 
ventaja puede extenderse tres años más para las empre-
sas tecnológicamente avanzadas. Las empresas que se 
dedican a la agricultura, silvicultura o se instalan en 
regiones remotas o subdesarrolladas estarán exentas 
durante cinco años a partir del momento que obtengan 
ganancias.

• A las empresas extranjeras que reinviertan sus ganan-
cias por un periodo mínimo de cinco años se les 
devuelve 40% del impuesto a la renta aportados con 
antelación. Si reinvierten sus ganancias por un periodo 
de operación mínimo de cinco años para aumentar 
exportaciones o para introducir tecnologías avanzadas 
pueden tener una devolución del impuesto a la renta 
por la parte reinvertida: Las empresas de inversión con-
juntas sino-extranjeras ( joint ventures) dedicadas a la 
construcción de puertos y muelles en proyectos de más 
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de 15 años, tendrán cinco años de exención del total del 
impuesto a la renta y la mitad durante los cinco años 
subsiguientes. Esta política preferencial se extiende a 
los rubros de construcción de aeropuertos ferrocarri-
les, carreteras y centrales eléctricas, y para las zonas 
especiales de Hainan y la nueva zona de Pudong en 
Shanghaig.

• Empresas que exporten más de 70% de su producción 
pueden alcanzar desgravaciones de 50% después del 
periodo de desgravación.

En cuanto a las deducciones de gastos, regímenes especiales 
para activos y tratamiento fiscal preferente, han sido unifica-
dos y son iguales para las empresas nacionales y extranjeras.

Además, en 2009 se ha producido un proceso de moderni-
zación del sistema tributario chino; se han introducido cam-
bios en varios impuestos que pretenden aproximar el mismo a 
los regímenes tributarios de los países más avanzados. Entre 
esos impuestos se cuentan los siguientes:

• Impuesto al consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
• Impuesto a los precios de transferencia.
• Impuesto de retención (withholding tax) aplicado a 

empresas extranjeras que obtengan ingresos por con-
cepto de intereses, alquileres, ventas y royalties.

• Impuesto a la actividad (business tax), a todos los ser-
vicios prestados por empresas establecidas en China 
y en el extranjero, cuyo beneficiario sea una sociedad 
ubicada en China.

• Impuesto al Valor Agregado (vAt), el cual recoge un 
cambio de enfoque de un ivA basado en la producción 
por un ivA basado en el consumo.
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Este régimen fiscal establecido en 2009, limita las posibilida-
des de utilización de regímenes preferenciales y promueve un 
mayor control por parte de las autoridades chinas con el fin de 
reducir aquellas inversiones extranjeras indirectas o utiliza-
das por las empresas foráneas que no pretenden realizar una 
inversión sustancial en China, con vistas al establecimiento de 
una filial o un joint venture. Con estas reformas tributarias en 
2009 y las realizadas en 2007 y 2008 se pretendería contra-
rrestar los efectos producidos por la crisis desencadenada en el 
sector inmobiliario y estimular la economía nacional

Las políticas de orientación sectorial y regional de la IED

En los primeros años los proyectos de inversión extranjera 
tenían la clasificación de:

1.  Estimulados: Correspondían a los de la agricultura, ener-
gía, comunicaciones, industrias de materiales y materias 
primas importantes, desarrollo de oferta exportable, téc-
nicas para prevenir la contaminación ambiental y proyec-
tos de desarrollo de recursos humanos y naturales.

2. Permitidos.
3.  Restringidos: Los vinculados con la aplicación de técni-

cas ya desarrolladas en el país con capacidad de produc-
ción disponible y búsqueda de recursos minerales raros 
y preciosos.

4.  Prohibidos: Los que entrañaban algún peligro para la 
seguridad estatal o los intereses sociales o públicos, 
pudieran dañar el medio ambiente y ocupar grandes 
superficies de tierra cultivable, entre otros motivos.

China ha ido modificando gradualmente su política para las 
ieD y ha introducido ajustes tales como:
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• La orientación de las inversiones extranjeras.
• Los reajustes de los aranceles aduaneros para adap-

tarlos más al mercado internacional.
• La reforma de la administración financiera y del comer-

cio exterior en favor de las empresas con inversiones 
foráneas.

• El estímulo a los empresarios extranjeros para que 
inviertan en el centro y el oeste de China.

• La protección de los intereses de los empresarios 
extranjeros amparados por un régimen legal. 

En la actualidad las políticas para la orientación de las inver-
siones extranjeras en China se encuentran recogidas en los 
siguientes documentos:17

• Los Reglamentos Provisorios de Orientación para las 
Inversiones Extranjeras.

• Catálogo Sectorial para las Inversiones Extranjeras.
• Catálogo Sectorial para las Inversiones Extranjeras en 

las zonas central y oeste de China.

Salidas de IED chinas

Sobre la base de las estadísticas del World Investment Report 
de la unCtAD (2011), la inversión extranjera directa de China 
en el exterior ha llegado a superar los 297,600 millones de 
dólares en 2010, unas 10 veces más de lo invertido en 2000 
y con un alto ritmo de crecimiento, sobre todo en los últimos 
cuatro años. Respecto del destino de esas inversiones direc-
tas chinas, casi 90% se ha dirigido a los países de América 

17 Chen Yuming, op. cit.
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Latina, el Caribe y países asiáticos. Las áreas más favorecidas 
por las inversiones chinas en la región latinoamericana y cari-
beña han sido el petróleo y el gas, los minerales y los metales, 
el transporte y las telecomunicaciones.

Crecimiento económico en China

La reforma económica emprendida ha tenido resultados cuan-
titativos positivos. La meta prevista en 1979, de cuadruplicar 
el Pib en el año 2000, se alcanzó en 1995 y ya en 1996 éste era 
de 4.4 veces el Pib de 1978 (Gráfica 11).

Gráfica 11. Tasas del crecimiento real del PIB en China.

Fuente: Elaborado con base en estadísticas del Fondo Monetario Interna-
cional, 2009. 

Es decir, en el transcurso de los años de la reforma económica 
posterior a 1979, el crecimiento económico de China ha sido 
espectacular, ya que el promedio anual para el periodo 1980-
2009 fue de más de 9,9%. Como consecuencia, el Pib de la 
economía china es el segundo más grande después de Estados 
Unidos, en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) y el 
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tercero detrás del de Estados Unidos y Japón, en términos de 
dólares corrientes.18

Expansión del comercio exterior chino

Uno de los resultados sobresalientes de la reforma econó-
mica, y dentro de ésta la apertura a la entrada de capitales 
extranjeros, fue la expansión del comercio exterior chino, cuyo 
valor ascendió de 38,600 millones de dólares en 1978 y pasó a 
2,972.960 millones de dólares en 2010 (Gráfica 12). Hoy es la 
primera potencia comercial, pasando del puesto 32 en 1978 al 
primero en el comercio mundial. En 1990 su balanza comercial 
ya se había convertido en superavitaria; en 1997 su superávit 
era de más de 40 mil millones de dólares y en 2010 era de 183 
580 millones de dólares. 

Gráfica 12. Comercio exterior de China (millones de dólares).

Fuente: Elaborado por el autor con base en: http://stats.unctad.org/Hand-
book/TableViewer/tableView.aspx. 

nOtA: No se incluye a Hong Kong en esas estadísticas.

18 CEPAL, 2008. 
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Reservas internacionales de China

Las reservas internacionales de China –sin incluir el oro– en 
2010 se situaban en los 2,8 billones de dólares, cifra muy supe-
rior a la registrada en el mismo periodo de 2007. En términos 
relativos, la participación de China en el total mundial de 
reservas representaba casi 30% a fines de 2010, ubicándose 
por encima de la de Japón que ese mismo año llegó a 10%.

La gráfica 13 ilustra el crecimiento de las reservas mone-
tarias internacionales de China, donde es evidente que a par-
tir del año 2001 se ha producido un incremento muy acelerado 
de las mismas, año a año, con motivo del creciente superávit 
en su comercio exterior.

Gráfica 13. Las reservas internacionales de China  

(miles de millones de dólares).

Fuente: Elaborado con base en Julio Díaz Vázquez, 2011.

China mantiene una alta posesión de Bonos del Tesoro de los 
Estados Unidos. En diciembre del 2009 ascendían a más de 
755,400 millones de dólares, sólo superado por Japón quien 
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posee 768 mil millones de dólares. Es decir, China ha estado 
financiando el enorme déficit en la balanza de pagos de Esta-
dos Unidos.

Consideraciones finales

El balance de los resultados económicos del periodo de la 
reforma en China ha sido muy favorable. Es importante men-
cionar que subsisten problemas estructurales en ese proceso 
de desarrollo, por ejemplo, en determinados periodos han 
existido elevados niveles relativos de inflación; también existe 
un desarrollo muy desigual entre las distintas regiones, dado 
que la renta de las grandes ciudades ha sido por lo general tres 
veces superior a la media del país.

Por lo tanto, China enfrenta con urgencia las debilidades 
estructurales provocadas por una rápida industrialización 
y modernización, estas debilidades incluyen una capacidad 
ociosa en determinados sectores, la profundización en la 
desigualdad en materia de ingresos sobre todo entre áreas 
urbanas, rurales, entre la costa y el interior. Asimismo, se 
observan graves problemas ambientales, por tanto, el gobierno 
se enfrenta al desafío de variar la composición de la demanda 
global y desacelerar el crecimiento económico para volverlo 
más sostenible en el largo plazo.19

No obstante, la industrialización, la urbanización y la 
globalización de China han ocasionado que el resto del mundo 
preste mucha atención a los esfuerzos de ese país para llevar a 
cabo un desarrollo sostenido. Es unánime el criterio de que las 
reformas económicas implementadas por China a partir de 1979 

19 CEPAL, 2008. 
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generaron uno de los procesos de transformación más intensos 
en la historia económica mundial de las últimas tres décadas. 

China adoptó una estrategia gradual y selectiva de liberali-
zación (en materia de sectores y regiones) en su política de aper-
tura hacia la inversión extranjera directa. Se implementaron 
políticas que dieran resultado, sin importar si eran inconsisten-
tes con la ideología comunista.20 Seleccionando paulatinamente 
las políticas que funcionaban, se otorgaron incentivos de largo 
plazo a las empresas y se impulsó la producción privatizando 
el campo, el comercio y las industrias, para ello se utilizó la 
competencia a fin de incentivar la productividad y se facilitó la 
importación de tecnología y el desarrollo de capital humano. 

En general, la ieD en China es parte de un sistema inte-
gralmente concebido y sujeto a continuos ajustes. Desempeña 
un papel importante en los resultados económicos del país, en 
el que se correlaciona el crecimiento económico, la expansión 
del comercio exportador y la extraordinaria tenencia de reser-
vas financieras internacionales. Aunque no se puede decir que 
la ieD sea la panacea para el desarrollo chino, como todos los 
factores externos, están siempre sujetos a atención por parte 
de las autoridades chinas. En el caso chino son más los logros 
que las dificultades, como resultado de este proceso de aper-
tura ha sido un componente esencial del despegue de China 
como potencia mundial, lo cual debería servir de ejemplo a 
otras economías.

Por último debe señalarse que el interés del empresariado 
mundial en la República Popular China se debe a su rápido y 
sostenido crecimiento del Pib, incluso en momentos de crisis 
mundial, a la solidez y envergadura de la economía actual 
y futura, sumado a las ventajas internas de mano de obra 

20 P. A. Villezca Becerra, 2008. 
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barata y leyes de inversión muy favorables, aunque sin duda el 
factor más atractivo seguirá siendo el tamaño de su mercado 
interno, en franco ascenso cada año.

Apéndice I. Principales zonas económicas de China

Entre las principales zonas económicas de la rPCh tenemos las 
siguientes:

• Beijing Economic Technologica Development Area 
(bDA), cuenta con terrenos disponibles para la construc-
ción de nuevas fábricas e instalaciones, además, tiene 
un estatus prioritario, al igual que la Nueva Zona de 
Pudong en Shanghai y el Parque Industrial de Suzhou.

• El Zhongguancun Science Park está dividido en siete 
zonas de Pekín, constituye el parque tecnológico más 
grande y moderno de China, además contiene alrededor 
de 200 instituciones de enseñanza y centros de inves-
tigación universitarios. Ha sido escogida por grandes 
empresas del sector informático (ibm, Microsoft, Mitsu-
bishi, Lenovo), situándola actualmente en el centro de 
producción y desarrollo de softwares más importante.

• En Electronic City Zone se encuentran empresas de 
alta tecnología y de información en soporte electrónico.

Los principales parques industriales se encuentran en Shan-
dong:

• Yantai etDz: zona de nivel estatal de 36 km2 de super-
ficie posee buenas comunicaciones con la ciudad y el 
aeropuerto; segunda ciudad de la provincia en térmi-
nos de Pib; los costes laborales son bajos y las inversio-
nes extranjeras aún no son muy numerosas.
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• Weihai htDz y etDz: Zonas de inversión estatales a 
tan sólo 270 km por mar de Corea del Sur. 

La Inversión Extranjera Directa en Vietnam

La República de Vietnam es aproximadamente tres veces la 
extensión de Cuba, siendo su población superior a los 86 millones 
de habitantes. La actividad económica fundamental es la agri-
cultura (80% de la población habita en áreas rurales); 20% de 
las tierras del país son cultivables y más de la mitad se dedican 
al cultivo del arroz; tiene actividades importantes en la minería, 
la industria maderera, la pesca y el turismo; posee abundantes 
recursos naturales, yacimientos de petróleo, gas natural, carbón, 
hierro, estaño y tiene más de 3 mil kilómetros de costa.21

Vietnam es una de las economías en desarrollo que pre-
senta un excelente desempeño en los últimos años. En la 
actualidad atraviesa una transformación a gran escala, por 
lo que sin dejar de ser una economía planificada, socialista y 
centrada en sí misma, ha dado pasos para convertirse en una 
economía de mercado. Cuenta con el potencial necesario para 
convertirse en un caso exitoso en lo que respecta al desarrollo 
y al papel que pueden jugar los capitales extranjeros. 

En el periodo de 1976 a 1987, el crecimiento económico 
vietnamita había sido limitado como resultado de varios fac-
tores, entre ellos una excesiva centralización y planificación, 
la deficiencia en los mecanismos de gestión, los efectos del 
bloqueo económico de Estados Unidos y los elevados gastos de 
defensa. A mediados del decenio de 1980, la economía de Viet-
nam registraba un lento crecimiento y sufría los efectos de la 

21 Elvira Castro y Magalys Macías, 1996.
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hiperinflación, a pesar de la masiva asistencia de los países 
socialistas.22

Después de la reunificación del país en 1975, Vietnam era 
considerado uno de los países más pobres, con un ingreso per 
cápita inferior a los 200 dólares. En ese contexto se realizaron 
múltiples reformas con el propósito de erradicar la pobreza y 
enfrentar viejos obstáculos, tales como el subdesarrollo, las 
consecuencias de la guerra, el bloqueo norteamericano y los 
problemas fronterizos con los países colindantes.

En 1986, a raíz del Sexto Congreso del Partido Comunista 
de Vietnam, la economía comenzó a experimentar transfor-
maciones relevantes, esto con la introducción de las reformas 
económicas, la aplicación de mecanismos de mercado y la rees-
tructuración económica. En ese contexto, elementos tales como 
el levantamiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos 
contribuyeron a favorecer la aplicación de las reformas.

En 1986 las autoridades vietnamitas emprendieron un 
programa de reforma (Doi Moi) que empezó con pequeños 
cambios en el sector rural. La estrategia de desarrollo tenía 
el propósito de establecer una “economía de mercado de orien-
tación socialista”, capaz de insertarse en la actual dinámica 
de la economía mundial y buscar solución a las dificultades 
económicas y sociales. Asimismo, se trataba de encontrar 
fuentes alternativas de financiamiento para llevar adelante la 
nueva estrategia de no reducir la producción dado el desmoro-
namiento del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAme) y la 
pérdida de la ayuda soviética. 

En muy corto tiempo las reformas disolvieron las granjas 
colectivas; la organización en el campo volvió al sistema de 
granjas familiares; se liberalizaron la mayoría de los precios y 

22 Banco Mundial, 1996.
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se autorizó y se fomentó la creación de nuevas empresas priva-
das en diversos campos. Asimismo, se liberalizó el régimen de 
comercio y de inversiones, se unificó el tipo de cambio, se redu-
jeron los déficits fiscales y se impuso la disciplina financiera a 
las empresas estatales. El crecimiento económico a partir de 
1991, como resultado de las medidas adoptadas, se ha situado 
en el entorno de 8% anual.

Vietnam comenzó a integrarse muy rápido a la economía 
mundial, fundamentalmente gracias a un considerable incre-
mento en la capacidad productiva, generado por el cambio de 
la estructura económica, las instituciones, la política para el 
desarrollo y la administración de la economía. 

En 1988 la Asamblea Nacional aprobó la política de aper-
tura externa y se adoptó la primera ley sobre las inversiones 
extranjeras. En 1989 se inició la ejecución de un plan de 
reformas para reajustar la economía, elaborado por las auto-
ridades vietnamitas. Ese plan de reformas, aunque Vietnam 
no era miembro del Fmi en ese entonces, fue discutido con los 
expertos de esta institución, puesto que los países acreedores 
continuaban exigiendo el pago de los adeudos. En ese momento 
Vietnam decidió pagar 50 millones de dólares que fueron ade-
lantados por Francia y Japón. 

En 1990 se aprobó la Ley Sobre la Protección de la Propie-
dad Privada y una nueva Constitución, y en 1993 la Ley Agra-
ria que otorgó el derecho a las familias campesinas sobre el 
uso de la tierra por espacio de 20 años y en ciertos casos hasta 
de 50 años. 

Mientras tanto en el sector externo, desde 1991 se eliminó 
el monopolio estatal sobre el comercio exterior, se propició el 
intercambio de las empresas con el exterior, se emprendió la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, para lo cual 
se trazaron políticas que favorecieron el ahorro y la inversión, 
tales como: desarrollo del mercado de capitales, aumento de las 
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tasas de interés y el ahorro individual en divisas en los bancos 
comerciales. Se renegoció la deuda externa y se activaron los 
vínculos con organismos e instituciones financieras internacio-
nales, entre ellos con el Fmi y el Banco Mundial, y se incorporó 
a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AseAn).

En Vietnam el crecimiento de las exportaciones fue muy 
elevado a partir de 1986, superando 25% anual. Si bien 
fueron las empresas nacionales las que impulsaron el creci-
miento, la ieD ha hecho una contribución muy valiosa en el 
país, dado que los capitales foráneos aportaron capital, tecno-
logía, conocimientos de administración de empresas y acceso 
a los mercados, y ofreció otras facilidades menos tangibles 
como la introducción de nuevos enfoques, entre otras inicia-
tivas.

La ieD en Vietnam ha estado concebida entonces como 
un proceso controlado por el Estado para obtener capital y 
tecnologías de avanzada, introducir nuevas formas de gestión 
empresarial que contribuyan a elevar la eficiencia y calidad de 
las producciones y combinar todo esto con un uso más racional 
de las potencialidades y recursos existentes, todo de manera 
que sea compatible con la estrategia de desarrollo económico y 
social del país.

La política aplicada para atraer inversiones ha permitido 
el creciente flujo de capitales. Así, de cifras despreciables en 
1990, estas inversiones había superado los 2 mil millones de 
dólares seis años después. En la actualidad supera los 8 mil 
millones anuales (Gráfica 14).

La primera ley de ieD después de la apertura en Vietnam 
fue aprobada en 1987 y posteriormente se dictaron dos leyes 
de enmiendas y adiciones. La primera en 1990 y la segunda en 
diciembre de 1992. Estas disposiciones contemplaban nuevas 
modalidades de inversión, ampliando el término de las aso-
ciaciones e introduciendo cambios que implicaron una mayor 
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apertura y flexibilización en el proceso de ingreso de capitales 
extranjeros en Vietnam.

Se dictaron además un grupo de reglamentos y disposi-
ciones que complementaban la ley, existiendo las siguientes 
modalidades básicas de inversión: las asociaciones contractua-
les, las empresas mixtas, las empresas de capital totalmente 
extranjero, empresas que operan dentro de las Zonas Económi-
cas Especiales (zee) y los contratos de construcción-operación-
transferencia.

En la estructura sectorial de la ieD en Vietnam, el sector 
de crecimiento más acelerado ha sido el de las manufacturas, 
que representa 50% de la inversión total realizada, también se 
destacan los proyectos en bienes raíces, minería y el papel de 
la inversión en servicios, junto al incremento de la inversión 
en transporte, correos y comunicaciones en general y en la 
actividad turística (Cuadro 4).

Gráfica 14. La Inversión Extranjera Directa en Vietnam  

(1990-2010) (millones de dólares).

Fuente: Elaborado con base en World Investment Report, 2011. 
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Cuadro 4. Proyectos de inversión extranjera directa por clase de 

actividad económica en Vietnam (1988-2010).

 Número de 

proyectos

Capital registrado

(millones de dólares)

Total 13544 213.025

Manufacturas 7860 93.660

Bienes raíces, alquileres a empresas 1894 52348

Minería y canteras 130 10982

Hoteles y restaurantes 412 19711

Construcción 662 9699

Transporte, almacenes y comunicaciones 570 9314

Agricultura, forestal y pesca 749 4397

Electricidad, gas y agua 78 5184

Recreación, cultura y deporte 134 2874

Salud y trabajo social 78 1037

Intermediación financiera 70 1162

Ventas mayoristas y minoristas 447 1439

Educación y entrenamientos 133 388
Fuente: Ministry of Planning and Investment, 2011.

Los principales países inversionistas en Vietnam, desde 1990 
a 2010, fueron Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Japón, Mala-
sia, Islas Vírgenes Británicas, usA, Hong Kong y Tailandia 
(Cuadro 5).

Al igual que en China, la distribución regional de los pro-
yectos no es muy equitativa, ya que las regiones del sudeste, 
centro norte y costa central norte y los deltas del río Rojo y 
Mekong absorben 90% del capital invertido. Esa asimetría 
entre el norte y el sur del país, en cuanto a los montos de 
inversión recibido, está determinada por los distintos nive-
les de desarrollo que existían en el país, incluso antes de la 
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última guerra de Estados Unidos contra ese país. A ello se 
agregó el apoyo en recursos financieros que se dio al sur, 
cuando el régimen de Saigón era respaldado por los Estados 
Unidos 

Cuadro 5. Los 20 principales países inversionistas por proyectos en 

Vietnam (1988-2010).

País o región Número de proyectos Capital registrado en 

millones de dólares

Total incluye otros 13544 213025

Corea del Sur 2816 29236

Taiwán 2355 23893

Singapur 958 20780

Japón 1361 19358

Malasia 414 17666

USA 641 17368

Islas Vírgenes Británicas 518 16029

Hong Kong 783 8737

Islas Caimán 49 7324

Tailandia 300 6330

Holanda 158 5770

Canadá 132 4979

Brunei 101 4653

Francia 374 3912

Samoa 82 3403

China 894 3294

Gran Bretaña 157 2838

Rusia 122 2461

Siria 7 2214

Australia 289 2100
Fuente: Ministry of Planning and Investment, op. cit.

Inversión extranjera C.indd   278 24/09/13   12:45



279

No obstante, en 2010, con la excepción de la inversión 
en petróleo y gas, aproximadamente 58 localidades tenían 
inversiones directas de capital extranjero, siendo el lugar más 
atractivo la ciudad de Ho Chi Ming, en segundo lugar, Ba Ria-
Vung Tau y en tercer lugar la capital Hanoi (Cuadro 6).

Cuadro 6. Las 20 provincias que han recibido las mayores 

inversiones extranjeras en Vietnam (1988-2010).

Zonas Provincias Número de 

proyectos

Total capital 

registrado en 

millones de dólares

Sudeste

TP.HồChí Minh 3269 28974.9

BàRịa - VũngTàu 243 25892.6

ĐồngNai 1054 14561.4

BìnhDương 1982 11725.2

Centro norte y 

costa central

NinhThuận 25 10031.1

HàTĩnh 22 8222.3

ThanhHoá 38 7051.9

PhúYên 48 6388.9

QuảngNgãi 23 3786.9

ĐàNẵng 153 2794.6

ThừaThiênHuế 63 2431.8

KhánhHoà 82 1290.2

Delta del río 

Mekong

Long An 299 3537.2

KiênGiang 18 2790.1

Delta río Rojo

HàNội 1641 19300.4

HảiPhòng 312 4368.6

QuảngNinh 107 3351.9

HảiDương 236 2452.7

BắcNinh 170 2200.9

VĩnhPhúc 136 2067.4
Fuente: Ministry of Planning and Investment, op. cit.
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Zonas de desarrollo económico a partir de las IED

Con el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales 
(zee), Vietnam buscó promover e incentivar el sector indus-
trial y a su vez atraer la mayor cantidad de ieD en esas zonas, 
utilizando como instrumento los incentivos fiscales y no fisca-
les. Las formas en las que se puede establecer una zee en Viet-
nam son las siguientes:

• Zonas económicas: áreas económicas con límites geo-
gráficos definidos, con condiciones favorables para los 
inversionistas.

• Parques de alta tecnología: áreas con límites geográ-
ficos definidos que se especializan en la investigación, 
desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas.

• Zonas industriales: áreas con límites geográficos defi-
nidos que se especializan en la fabricación de pro-
ductos industriales y la provisión de servicios para la 
fabricación industrial.

• Zonas de procesamiento para la exportación: zonas 
industriales que especializan en la fabricación de pro-
ductos para la exportación y la provisión de servicios 
para la fabricación de productos de la exportación.

Según el Decreto Ley de Inversión de 2008, estas zonas sólo 
eran autorizadas por el Primer Ministro. En ellas existían 
incentivos fiscales para atraer capital extranjero en cualquiera 
de las formas anteriormente planteadas; por ejemplo, se eliminó 
cualquier restricción que obstaculizara la exportación por parte 
de las compañías establecidas en las zonas de procesamiento 
para la exportación. En Vietnam se han creado múltiples plan-
tas industriales impulsadas por el recalentamiento de la eco-
nomía China, puesto que ello ha permitido atraer empresas de 
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capital japonés, coreano y de capital malayo-vietnamita para 
empresas de alta tecnología y la creación de parques industria-
les. El crecimiento en materia de zonas francas de Vietnam es 
impresionante, habiendo pasado de un solo parque en 1991 (con 
100 mil empleados) a más de 150 en 2009 (con un millón de 
empleados). Del total de ieD establecida en el país, más de 40% 
se destina a proyectos relacionados con zonas francas. 

Régimen jurídico de la inversión extranjera

La Primera Ley de inversión Extranjera fue planteada por la 
Asamblea Nacional de Vietnam (rsv) en diciembre de 1987, en 
ella se establecía que la asamblea daba la bienvenida y alentaba 
a las organizaciones extranjeras y nacionales a invertir capital 
y tecnología en Vietnam sobre la base del respeto a la indepen-
dencia y la soberanía nacional, el pleno cumplimiento de las 
leyes vietnamitas, la igualdad y el beneficio mutuo.23

Una vez adentrados en la década de los años 90, comen-
zaron a llegar masivamente los flujos de ieD y fue necesario 
revisar y mejorar dicha ley a través de la introducción de nue-
vos decretos en 2000 y 2003. En 2005, la Asamblea Nacional 
aprobó la Ley Común de Inversiones que entró en vigor en 
julio de 2006, equiparando el tratamiento que Vietnam ofre-
cía a la unión de las inversiones extranjeras con las locales. 
Según dicha Ley, el Estado garantizaba el respeto del derecho 
de propiedad sobre el capital invertido, se incentivaba además 
la inversión directa extranjera en todos los sectores de la eco-
nomía, salvo en aquellos que afectaran la seguridad nacional, 
los intereses públicos, el medio ambiente y el acervo histórico 
y cultural.

23 Ley Común de Inversiones, 2006.
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Formas de organización de la IED en Vietnam

Según el Art. 4 del Capítulo II de la citada Ley, los inversio-
nistas extranjeros podían realizar sus operaciones, bajo las 
formas siguientes:

a. Empresa mixta
La empresa mixta es la establecida en Vietnam entre dos o más 
partes, con base en el contrato de coinversión o un acuerdo fir-
mado por el gobierno de la República Socialista de Vietnam y 
un gobierno extranjero; la formada por una empresa con capital 
de inversión extranjera y una empresa vietnamita; o bien una 
empresa mixta en cooperación con inversionistas extranjeros 
sobre contrato de coinversión.

b. Empresa con 100% de capital extranjero, que en 2010 son la 
gran mayoría (Gráfica 15).

c. Cooperación de negocios con base en varios tipos de contratos:

1.  Haciendo uso de un Contrato de Construcción-Operación-
Transferencia (bOt), documento firmado por un orga-
nismo estatal competente de Vietnam y el inversionista 
extranjero, para la construcción y la explotación comer-
cial de una obra de infraestructura por un periodo deter-
minado. Al expirar ese periodo el inversionista extranjero 
transfiere sin compensación la obra al estado de Vietnam.

2.  Contrato de Construcción-Transferencia-Operación 
(btO). Documento firmado por un organismo estatal 
competente de Vietnam y el inversionista extranjero 
para la construcción de una obra de infraestructura. Al 
concluir la construcción, el inversionista extranjero la 
transfiere al Estado Vietnamita y a su gobierno le con-
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cede el derecho a la explotación comercial por un periodo 
determinado, a fin de reembolsarse y tener una ganan-
cia razonable.

3.  Contrato de Construcción-Transferencia (bt). Docu-
mento firmado por un organismo estatal competente 
de Vietnam y el inversionista extranjero para la cons-
trucción de una obra de infraestructura. Terminada la 
construcción, el inversionista la transfiere al estado de 
Vietnam y su gobierno le crea las condiciones para que 
realice otros proyectos con el fin de reembolsarse y obte-
ner una ganancia razonable.

El estado de Vietnam no autoriza inversiones extranjeras en 
los sectores y regiones que pueden perjudicar a la defensa y 
seguridad nacional, los vestigios históricos y culturales, las 
tradiciones y buenas costumbres y el medio ambiente.

Con base en su planificación y orientación para el desarrollo 
en cada periodo, el gobierno define las regiones para promover 

Gráfica 15. Inversión Extranjera en Vietnam por formas de inversión 

en el 2010 (%)

Fuente: Ministry of Planning and Investment, 2011.
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las inversiones y promulga un listado, estimulando y priorizando 
proyectos de inversión. Las organizaciones económicas privadas 
vietnamitas pueden cooperar con los inversionistas extranjeros 
en los sectores y con las condiciones estipuladas por el gobierno.

En principio, las cuatro formas de inversión están a dispo-
sición del inversor, sin embargo, hay sectores en los que deter-
minadas formas de inversión no están permitidas y otros en 
los que sólo se permite en forma de empresa mixta o contrato 
de cooperación.

El establecimiento de capital extranjero en la forma de 
joint venture o Business Cooperation Contract (bCC), sólo está 
permitido en sectores como:

• Minería, refinado de petróleo y gas, y extracción de 
minerales preciosos.

• Transporte aéreo, ferroviario y marítimo, transporte 
público de pasajeros, construcción de aeropuertos y 
puertos (excepto cuando el método es bt, bOt, btO).

• Negocios en los servicios aéreos y marítimos.
• Ciertas formas de reforestación.
• Actividades turísticas y agencias de viajes.
• Producción de explosivos industriales.
• Servicios de consultoría jurídica (no técnica).
• Cultura, excluyendo la impresión de documentos téc-

nicos, empaquetado y etiquetado de bienes, prendas de 
vestir, textiles o calzado, áreas deportivas y de entrete-
nimiento y la producción de películas de dibujos anima-
dos por ordenador. Cabe señalar que la cultura no sólo 
engloba arte, actuaciones artísticas y entretenimiento, 
sino también lo referido a la publicidad en general.

• Se permite la inversión en forma de joint venture o 
bCC entre una o varias partes extranjeras y una parte 
vietnamita –unidad especializada autorizada para 
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desarrollar negocios– en los siguientes sectores: esta-
blecimiento de redes públicas de telecomunicaciones, 
prestación de servicios en telecomunicaciones y de 
correo (urgente, doméstico e internacional); y activida-
des mediáticas, de radiodifusión y televisión.

En la Ley Común de Inversiones se limita la participación a 
30%, sólo en aquellos sectores y áreas fijadas por las autorida-
des. Así, las compañías vietnamitas tendrán limitaciones en 
determinados sectores y áreas permitidas con un máximo de 
30% del capital social.

 La Ley del Suelo, del año 2002, que sustituyó a la de 1993, 
mantuvo el principio de que el título del suelo corresponde al 
pueblo y que el Estado (el gobierno y el Comité Popular), es 
el único facultado para administrarlo. Esta ley determina los 
regímenes de uso autorizados, los derechos y obligaciones de los 
usufructuarios y los procedimientos administrativos para su 
uso, gestión e inspección. El Decreto del 29 de octubre de 2004 
sobre la aplicación de la Ley del Suelo clarifica los procedimien-
tos administrativos a seguir, destaca la apertura del negocio 
inmobiliario residencial a las empresas de inversión extranjera 
y otros asuntos relativos al precio del suelo.

Por su parte, el Ministerio de Planificación e Inversiones 
(mPi) es el principal responsable de coordinar los órganos 
del gobierno, centrales y locales, en materia de valoración de 
solicitudes y extensión de las licencias de inversión. También 
es el órgano facultado para realizar un seguimiento de los 
proyectos aprobados y su conformidad con el contenido de la 
licencia y mejorar el marco legal de la inversión extranjera en 
Vietnam.

En el caso de las empresas con 100% de capital extran-
jero, éstas deben operar bajo la forma de sociedad de respon-
sabilidad limitada, y el dueño no residente puede acreditar a 
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un representante debidamente autorizado en Vietnam. Las 
empresas que operan en las zee desarrollan servicios de apoyo 
a la producción de bienes exportables y a la propia actividad 
exportadora; se constituyen bajo la forma de sociedades de res-
ponsabilidad limitada.

Cabe señalar que se mantiene restringida la ieD de perso-
nas naturales del país, pero no se establecen restricciones en 
relación con quiénes invierten por la parte extranjera, salvo 
el caso de los emigrados que tengan delitos pendientes con la 
justicia vietnamita. Mejor aún, se estimula la participación de 
los vietnamitas residentes en el exterior “por su contribución a 
la reconstrucción nacional”.

El término del contrato se establece en un máximo de 50 
años, aunque en caso necesario puede llegar hasta 70 años. La 
autorización la otorga el gobierno con la aprobación del Con-
sejo de Estado. La ley establece que la prioridad en el reclu-
tamiento del personal de las empresas asociadas con capital 
extranjero es para los ciudadanos vietnamitas, sólo se admite 
la contratación de extranjeros cuando se trata de puestos de 
trabajo con altos requerimientos en cuanto a calificación téc-
nica que no puedan ser satisfechos por los nacionales. Existe 
una entidad empleadora que es la que contrata al personal 
para que trabaje en las empresas extranjeras.

Régimen fiscal

El tributo a pagar por las empresas con inversión de capital 
foráneo y los individuos u organizaciones extranjeras que parti-
cipen en las mismas, es un impuesto sobre el beneficio del 15%-
25% La reforma introducida en 2009 disminuyó ese impuesto de 
29% a 25%; en el caso que se reinviertan parte de las ganancias 
por tres años o más, se reembolsará a la empresa el equivalente 
del impuesto ya pagado por los beneficios reinvertidos. 
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Vietnam tiene establecidos determinados incentivos fisca-
les: los nuevos establecimientos de proyectos de inversión en 
las industrias, sectores o regiones en los que la inversión está 
promocionada por el Estado y las cooperativas pueden disfrutar 
de tasas preferenciales sobre el impuesto de sociedades de 20% 
y 10% durante 10 años y 15 años, respectivamente; en cambio, 
para proyectos de extracción y explotación petrolífera, de gas y 
mineral, aplican tasas en un rango que va de 32% a 50%. 

Las facilidades se dan teniendo en cuenta el área en que se 
realice la inversión, el capital aportado, las exportaciones que 
se deriven del negocio, su naturaleza y duración. Por lo tanto, 
el gobierno vietnamita hace una diferenciación a efectos de 
reducción de los gravámenes fiscales y periodos de exención.

Proyectos especialmente incentivados

• Los que tienen altos porcentajes de producción dedicada a 
la exportación (más de 80%).

• Los que suponen un alto valor para Vietnam en los secto-
res agrícola, pesquero y demás recursos naturales.

• Los que conllevan inversiones en infraestructura de reci-
clado y tratamiento de polución.

• Aquellos con alto valor en I+D y tecnología.
• Los proyectos btO, bOt y bt.

Proyectos incentivados

Las características son similares a los anteriores, abarcan un 
mayor número de sectores y exigen menores porcentajes de 
producción destinada a la exportación. También existe una 
contribución a la seguridad social, de acuerdo con las leyes 
vietnamitas, donde la empresa debe pagar 10% del fondo total 
de salario.
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Para los individuos u organizaciones extranjeras se esta-
blece además el pago de un impuesto sobre las ganancias 
remitidas al exterior. Los trabajadores nacionales o extran-
jeros empleados de cualquier empresa con inversión foránea 
(incluyendo las asociaciones contractuales), pagan impuestos 
sobre sus ingresos personales de acuerdo con la ley tributaria 
vietnamita. También pagan 10% de su salario como aporte al 
fondo local de seguridad social.

Se ofrecen garantías al inversionista extranjero para la 
repatriación de su parte en los beneficios del negocio, los pagos 
por transferencia tecnológica u otros servicios; se autoriza a 
los inversionistas y trabajadores extranjeros a comprar vivien-
das mientras permanezcan en Vietnam.

La norma de referencia actual es la Ley de Inversiones, 
en vigor desde julio de 2006. Entre otros aspectos, la nueva 
Ley que se aplica a empresas extranjeras y vietnamitas regula 
medidas de garantía de las inversiones. La nueva ley estipula 
que los proyectos de inversión extranjeros dentro de ciertos 
sectores (radiodifusión y televisión, producción, publicación y 
distribución de productos culturales, explotación y procesa-
miento de minerales, telecomunicaciones, servicios postales, 
construcción y gestión de puertos y aeropuertos, transporte 
de pasajero y carga, pesca, producción de tabaco, sector inmo-
biliario, trading y distribución, educación y hospitales y clí-
nicas), o todo proyecto que supere los 19 millones de dólares, 
está condicionado y debe ser sometido al Ministerio para su 
evaluación y licencia. El resto, simplemente deben ser comu-
nicados para obtener su correspondiente licencia de inversión.

Respecto a las empresas que cotizan en la bolsa local, los 
extranjeros pueden tener hasta 49% del capital, desde el 1 de 
junio de 2009. Desde octubre de 2009 los bancos extranjeros 
pueden tener una participación directa de hasta 30% en los 
bancos vietnamitas.
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En el sector financiero las modificaciones más importantes 
se han introducido a través del Decreto 1 de 2010 que regula 
la transacción de acciones entre particulares. El Decreto 10 de 
2010, que regula la obtención y utilización de información cre-
diticia y la Circular 4 de 2010 del Banco Estatal de Vietnam 
que regula las fusiones y adquisiciones de instituciones de cré-
dito en Vietnam.

Las autoridades competentes para intervenir en la gestión 
de la inversión extranjera son: el Ministerio de Planificación 
e Inversiones, los Comités Populares Provinciales y las auto-
ridades gestoras de las zonas industriales o de las zonas de 
procesamiento para la exportación.

Del marco legal vietnamita se desprenden los siguientes 
principios fundamentales respecto a la inversión:

• Igualdad de condiciones para el capital nacional y 
extranjero.

• Protección ante los cambios legislativos.
• Igualdad de precios para los bienes y servicios contro-

lados por el Estado.
• Expatriación de los beneficios obtenidos y de cualquier 

suma de dinero o capital legítimamente poseídos por 
el inversor, una vez cumplidas las obligaciones con el 
fisco vietnamita.

• Posibilidad de elegir la forma de inversión.

Crecimiento económico en Vietnam

Como resultado del proceso de reformas vietnamitas se puede 
señalar que sus indicadores económicos tienen resultados posi-
tivos correlacionados con la presencia creciente de inversión 
extranjera directa en el país. 
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Gráfica 16. Tasas de crecimiento del PIB en Vietnam (%).

Fuente: Economic and Social Survey of Asia and the Pacific, 2011.

Después de 1991 comenzó una etapa de recuperación en la 
que el ritmo de crecimiento medio pasó a ser de 7.5% (Gráfica 
16). Llama la atención que se aceleró el crecimiento justo en 
el periodo en que más agudo fue el deterioro de las relaciones 
comerciales con los países ex-socialistas, a pesar de que esos 
intercambios llegaron a representar 46.3% de las exportacio-
nes y 73.5% de las importaciones de Vietnam.24

El ingreso real ha aumentado en 7.3% anual durante los 
últimos 10 años. En 1993 el ingreso per cápita era de 170 dóla-
res. En 2007 ascendió a 620 dólares y para el año 2010 era de 
1000 dólares.25 La industria en la estructura del Pib de Viet-
nam, avanzó de una participación de 22.7 % en 1990, a dupli-
carse en 2008. También los servicios ocupan un lugar impor-
tante, aunque constante en la economía vietnamita, en la cual 
resalta la actividad de transporte, correos y telecomunicaciones. 

24 Julien Coubert, 1987.
25 http://www.worldbank.org/ida
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La participación de la agricultura se va haciendo menor, a pesar 
de los innegables éxitos de Vietnam como productor y exporta-
dor mundial de productos agrícolas, tales como café y arroz.

De acuerdo con la Oficina General de Estadísticas en Viet-
nam, las contribuciones al crecimiento industrial en 2008 fue-
ron las siguientes: el Estado creció 8.7%, el no estatal 24.1% y 
la inversión extranjera creció 20.9%. Así, el sector de inversión 
extranjera ha llegado a explicar 37.2% del producto industrial 
vietnamita y 57.4% de las exportaciones totales.

Igual que en el caso de China, la transición hacia una 
economía de mercado competitiva está avanzada e impulsa el 
crecimiento de Vietnam. Las empresas privadas que no eran 
significativas en 1993 son ahora responsables de más de 47% de 
las inversiones anuales. En los últimos años, las empresas esta-
tales también han crecido, a pesar de la competencia interna y 
externa. Más de 75% de las empresas estatales son rentables, 
con tasas de rentabilidad del capital entre 7% y 8% anual.

Encontramos que las privatizaciones en Vietnam se circuns-
cribieron a ciertos sectores, es decir, disminuyeron la cantidad de 
empresas estatales en 50%, hasta llegar a menos de 3 mil, lo que 
generó un gran espacio para la expansión de las empresas priva-
das En términos reales, la inversión de las empresas estatales 
probablemente no sobrepase 15% del Pib anual. En la actualidad, 
las empresas privadas aportan 65% de los productos manufac-
turados y más de 70% de las exportaciones no petroleras. Hoy se 
plantea que Vietnam se está convirtiendo en una parte integral 
de las cadenas internacionales de producción y distribución. Así, 
resulta claro que las autoridades vietnamitas confieren espe-
cial importancia a la inversión privada doméstica, sobre todo a 
las empresas pequeñas y medianas.Por otro lado, las reservas 
internacionales de Vietnam, casi inexistentes a comienzos de 
los años 90, en 2008 han llegado a más de 23 mil millones de 
dólares, aunque decayó un poco en 2009 (Gráfica 17).
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Gráfica 17. Las reservas internacionales de Vietnam  

(millones de dólares).

Fuente: Key Indicators for Asia and the Pacific, 2008, 2010.

Si bien resultan indiscutibles los logros alcanzados por Vietnam 
en la esfera económica, sin embargo aún existen dificultades, 
como el insuficiente desarrollo de los mercados financieros, la 
débil competencia en el mercado interno y una creciente des-
igualdad en la distribución de los ingresos, por lo que se amplía 
la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos.

Algunas consideraciones sobre los desarrollos chino y vietnamita

Es claro el rápido nivel de desarrollo alcanzado por las econo-
mías china y vietnamita y la alta participación de capitales 
extranjeros; por supuesto las políticas aplicadas por parte de 
ambos gobiernos también influyen de modo sustancial en ese 
resultado, así como los incentivos que ofrecen a los inversionis-
tas con el objetivo de atraer mayores niveles de inversión.

En China aún es acentuada la tendencia al estableci-
miento de normas más selectivas y respetuosas en materia de 
inversiones, en lo que concierne a que no influyan negativa-
mente sobre el medio ambiente. El gobierno tampoco permite 
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la participación y acumulación excesiva de inversión extran-
jera en sectores o zonas económicas pero sí apoya la inserción 
en el sector industrial, fundamentalmente en ramas de alta 
gama y alta tecnología. Otra de las preocupaciones del Estado 
chino es la participación de inversión extranjera indirecta o 
financiera en la economía, pues ésta, a diferencia de la directa 
y la productiva, no contribuye al establecimiento de una inver-
sión sustancial para la economía.

A pesar de que Vietnam es un país comunista, el gobierno 
central y el Partido se han preocupado de que su economía 
sea competitiva a nivel internacional y reviste la forma de 
una economía socialista de mercado. Al iniciarse las políticas 
de reestructuración, en la década de 1980, se ha priorizado 
la apertura y la integración económica con la región (AseAn, 
1995) y el resto del mundo (OmC, 2007).

La importancia económica de Vietnam en la región es 
reducida si se le compara con las tres grandes potencias: 
Japón, India y China, pero en los últimos años es la economía 
con más rápido crecimiento después de China. También hay 
que destacar el papel que cumple dentro de los esquemas de 
deslocalización industrial que protagonizan los países más 
avanzados del este y sudeste asiático. El gobierno ha mejo-
rado las condiciones sociales, logrando reducir el desempleo 
y los niveles de pobreza; pero aún así debe comprometerse a 
lograr reducir los altos niveles de corrupción y desigualdad 
que prevalecen, como en el caso chino. En lo referente a las 
inversiones, permitió igualdad de condiciones, tanto para el 
inversionista extranjero como para el nacional, también se ha 
descentralizado el proceso de certificación a los distintos nive-
les regionales y se ha enfocado en reducir los niveles de conta-
minación que generan las empresas nacionales y extranjeras. 

Para mejorar las políticas de inversión aplicadas y facilitar 
las condiciones de los inversionistas (extranjeros y nacionales), 
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el gobierno vietnamita deberá, entre otras cosas, brindar mayor 
flexibilidad a los inversionistas y simplificar tanto el proceso de 
registro de las inversiones extranjeras como de los procedimien-
tos de certificación, así como actualizar el listado poniendo res-
tricciones a la entrada de inversión extranjera según las normas 
vigentes. Todo ello, siempre y cuando no se infrinja la legisla-
ción establecida, sus regulaciones y sus prioridades. 

En la economía china la apertura al exterior ha abarcado 
a todo el país y a todas las áreas, ya que ésta se amplió del 
litoral al interior del país, de la agricultura y la industria de 
procesamiento a los sectores básicos, la infraestructura, las 
finanzas, los seguros y el comercio.

Las inversiones realizadas por sociedades chinas constitui-
das en el extranjero o por vietnamitas residentes en el exterior, 
a sus países de origen, han sido significativas en estos años, ello 
como resultado de las políticas nacionales de estímulos.

En la estructuración de la ieD por sectores en China, se 
evidencia la presencia de las inversiones en el sector secun-
dario, principalmente en las ramas textil, confecciones, fabri-
cación de equipos de comunicación y electrónicos, juguetes, 
alimentos, químicos, caucho, hidrocarburos, minerales, side-
rúrgicos, maquinaria y equipos de transporte. En los últimos 
años se registra un aumento de las inversiones en actividades 
financieras de seguros e inmobiliarias.

Estos países establecieron estrategias para adquirir tecno-
logías foráneas como un factor para el logro de la transforma-
ción industrial tardía, importando productos primarios, como 
alimentos y energía, y exportando a gran escala productos 
manufacturados. En el caso de Vietnam han tenido un desa-
rrollo notable en la exportación de productos agrícolas. 

La ieD en las economías estudiadas es parte de un sistema 
integralmente concebido y sujeto a continuos ajustes, desem-
peñando un papel importante en los resultados económicos 
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del país, con una elevada correlación entre sus indicadores, 
aunque no se puede considerar que ésta sea la panacea del 
desarrollo.

En perspectiva, el estudio de la experiencia, tanto de la 
República Popular China como de la República Socialista 
de Vietnam, permite analizar el caso cubano y nos permite 
concluir que las entradas de ieD en Cuba no han contribuido, 
como en el caso chino y vietnamita, con el crecimiento y desa-
rrollo económico del país como se esperaba.

Las características de la IED en Cuba

La actualización del modelo cubano, en lo relacionado a las 
ieD, ha logrado atraer hacia diferentes sectores este tipo 
de inversión, sin embargo, aún queda mucho por hacer en 
cuanto al marco legal y a la creación de incentivos para atraer 
dichos flujos. La legislación referida a la Inversión Extranjera 
Directa (ieD) en Cuba es la Ley núm. 77 del año 1995 y el 
Acuerdo 5290 del 2004, estipulado por el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros. 

Los directivos del área de la Inversión Extranjera del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión extranjera 
cubanas han expuesto las razones vigentes para atraer nego-
cios con fuentes extranjeras, entre ellas:

• Complemento a los esfuerzos nacionales desplegados 
para alcanzar niveles elevados de desarrollo económico 
y tecnológico en los sectores y regiones que el país ha 
priorizado.

• Búsqueda de nuevos mercados de exportación, tecno-
logías competitivas y financiamiento (fundamental-
mente a largo plazo). 
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El 18 de abril del 2011, en el Sexto Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, se aprobaron los lineamientos de la política 
económica y social del Partido y la Revolución, con respecto a 
la inversión extranjera; entre otros aspectos se plantearon los 
siguientes:

• Garantizar que en la atracción de la inversión extran-
jera se satisfagan objetivos como: acceso a tecnologías 
de avanzada, métodos gerenciales, diversificación y 
ampliación de los mercados de exportación, sustitución 
de importaciones y aporte de financiamiento externo, 
a mediano y largo plazo, para la construcción del obje-
tivo productivo y capital de trabajo, así como el desa-
rrollo de nuevas fuentes de empleo.

• Promover la creación de zonas especiales de desarrollo 
que permitan incrementar la exportación, la sustitu-
ción efectiva de importaciones, los proyectos de alta 
tecnología y desarrollo local, y que contribuyan con 
nuevas fuentes de empleo.

• Promover, siempre que se justifique económicamente y 
resulte conveniente, el establecimiento de empresas y 
alianzas en el exterior que propicien el posicionamiento 
de los intereses de Cuba en los mercados externos.

Cuba, como una plaza de inversión, sigue ofreciendo las mis-
mas garantías iniciales desde los años 90, sin embargo, ese 
no ha sido un proceso exento de dificultades expuestas por 
muchos socios que han cerrado contratos, tropiezos propios del 
tamaño de la asociación, de la rama en que se desarrolla y del 
país que se trate. Algunas de las ventajas como plaza de inver-
sión están referidas a:

• Repatriación de dividendos libres de impuestos.
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• Impuesto sobre utilidades de 30% y 25% sobre nómina 
salarial.

• Incentivos que se evalúan de acuerdo a cada negocio, 
su monto y la actividad donde se invierten.

Se mantienen fuertes relaciones bilaterales por parte de Cuba, 
ya que se han suscrito un total de 62 acuerdos de promoción y 
protección recíproca de inversiones respecto a 71 países y 11 
acuerdos para evitar la doble imposición.

El marco legal en el que se definen las prerrogativas y 
garantías de los inversionistas extranjeros, los regímenes labo-
rales e impositivos, los posibles destinos de la inversión y las 
diferentes modalidades de negocios, están registrado en el Art. 
12 de la Ley 77, donde las inversiones extranjeras adoptarían 
alguna de las formas siguientes: 

• Empresas mixtas.
• Contratos de asociación económica internacional donde 

se incluyen los contratos a riesgos que son mayorita-
rios (Gráfica 18). 

• Empresas de capital totalmente extranjero.

El Acuerdo 5290 del Comité Ejecutivo del Consejo de Minis-
tros, de noviembre de 2004, adjudica nuevas modalidades a 
la inversión extranjera, ampliando la posibilidad de desarro-
llar la actividad en el territorio nacional y constituyendo una 
mayor apertura internacional. Estas variantes quedan confor-
madas por los siguientes contratos:

• Contratos de administración hotelera.
• Contratos para la producción cooperativa de bienes o la 

prestación de servicios.
• Contratos de administración productiva o de servicios.
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Gráfica 18. Total de negocios en la Inversión Extranjera Directa  

en Cuba, al cierre de 2011.

Fuente: Estimaciones con base en documentos de trabajo del Ministerio 
de Comercio Exterior y la Inversion Extranjera, 2012.

Gráfica 19. Número de Asociaciones Económicas Internacionales en 

Cuba, 1990-2011.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
varios años.
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La reducción del número de negocios en las asociaciones eco-
nómicas internacionales, es un hecho evidente (Gráfica 17). El 
número de Asociaciones Económicas con el Capital Extranjero 
(AeCe) había tenido una tendencia creciente hasta el año 2002, 
a partir de 2003 se produjo una disminución sistemática en el 
número total de las mismas. En ese descenso influyeron varios 
factores, destacándose el no cumplimiento del objeto social apro-
bado, las pérdidas en los balances financieros de algunas enti-
dades, el no honrar las cifras de exportación acordadas a otro 
mercado y un giro de las inversiones hacia nuevos socios extran-
jeros, como fue el caso de Venezuela, China y Brasil.

No obstante, a partir del año 2010 la tendencia hacia la 
disminución relativa del número de estas asociaciones inter-
nacionales se revierte; ya en 2011 el número de asociaciones 
alcanzó números similares al año 2005.

Cuba es un país que está sujeto a una ley estadounidense 
que trata de impedir el flujo de recursos de ieD hacia la isla 
y que pasa por la evaluación del llamado “riesgo-país”. El 
monto que se recibe por esta modalidad adquiere importancia 
superior de la que pueda derivarse de una simple comparación 
cualitativa con los flujos de inversión hacia otros países de la 
región.

A partir del año 2007, una gran parte de las empresas 
extranjeras aprobadas fueron con la República Bolivariana 
de Venezuela, posteriormente se agregan otros países como 
Brasil. El comportamiento de estos negocios ubica a los prin-
cipales socios extranjeros de Cuba en España, Italia, Canadá, 
Francia y Venezuela (Gráfica 20).

En la estructura de las empresas extranjeras, por sectores, 
el mayor porcentaje está vinculado al turismo, al petróleo, a 
los acuerdos en el área agroalimentaria y en menor medida a 
los acuerdos en otras esferas como la construcción, transporte 
y comercialización, entre otros (Gráfica 21). 
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Gráfica 20. Asociaciones económicas internacionales de los 15 

principales países inversionista en Cuba, en 2011.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
varios años. 

Gráfica 21. Participación porcentual de los negocios atendiendo al 

sector de destino, 2011.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
varios años. 
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Resulta significativo que en las áreas de mayor valor agregado 
o en las de alta tecnología los negocios aún son mínimos, pese 
a que uno de los activos más importantes de Cuba es la prepa-
ración de sus recursos humanos. Los países en desarrollo que 
en las últimas décadas han avanzado en su participación en el 
comercio mundial, lo han hecho siempre con fuertes negocios 
en la alta o media tecnología. 

La presencia de los capitales extranjeros en Cuba ha sido 
muy positiva, ya que a pesar de la cantidad de negocios que 
estaban funcionando, estos han alcanzado un proceso de madu-
ración con resultados favorables. Por ejemplo, las Asociaciones 
Económicas Internacionales han aumentado constantemente 
sus indicadores de ventas totales de bienes y servicios, que en 
los primeros nueve meses del año 2011 sumaron más de 4,556 
millones de dólares (Gráfica 22), sus exportaciones ascendieron 
a más de 3,005 millones, mientras los ingresos directos al país 
totalizaron unos 561 millones de dólares (Gráfica 23).

En las asociaciones económicas internacionales existe una 
gran concentración, es decir, no más de siete negocios esta-
blecidos representan más de 80% de las ventas, por ende de 
las exportaciones. Esas empresas se localizan principalmente 
en las actividades de producción con níquel, tabacos, cítricos, 
bebidas, turismo, petróleo y servicios de comunicación.

En la casi totalidad de aquellas áreas productivas donde 
Cuba presenta sus mejores resultados económicos o de expor-
tación, hay de una u otra forma la presencia de capitales 
extranjeros, lo cual debe servir como brújula para que se 
pueda avanzar aún más en este tipo de negocios, incluso en 
áreas sensibles para la población o en áreas del consumo.

La generación de ingresos en divisas, por concepto de expor-
taciones, ha experimentado un crecimiento sostenido acorde con 
la política de los lineamientos del Partido y del Estado, sobre 
todo con respecto a la promoción de las exportaciones cubanas y 
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Gráfica 22. Ventas de bienes y servicios de las asociaciones 

económicas internacionales (millones de pesos).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
varios años.

Gráfica 23. Exportaciones de bienes y servicios de las asociaciones 

económicas internacionales (millones de pesos).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
varios años. 
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para maximizar el ingreso de divisas. Todo eso ha sido dado por 
la alta dependencia externa de la economía cubana que obliga 
a la adquisición de una gran gama de productos en el mercado 
internacional, entre ellos los alimentos, que además han tenido 
un aumento considerable de sus precios. Cuba, como parte de su 
política económica, mantiene una lista de prioridades:

• Turismo: proyectos asociados a la construcción de nue-
vas capacidades de alojamiento en el centro y oriente 
del país; creación de infraestructura extrahotelera, 
especialmente el desarrollo de nuevos campos de golf, 
marinos y parques acuáticos.

• Minería y petróleo: proyectos asociados a la exploración 
a riesgo del petróleo, especialmente en la zona exclusiva 
del Golfo de México; al aprovechamiento y desarrollo 
de las serpentinas (mineral saprolítico) así como de las 
colas negras y rojas de níquel; y a proyectos asociados 
a obras de reconocimiento geológico y prospección a 
riesgo, de yacimientos minerales, en especial yacimien-
tos de oro, cobre y zinc. 

• Infraestructura: proyectos para la construcción de 
infraestructura para la exploración a riesgo de petróleo, 
níquel y otros yacimientos minerales; proyectos para 
la construcción de hoteles; y proyectos de desarrollo de 
obras de construcción para el desarrollo de vialidades.

• Agricultura: desarrollo de la logística de acopio, bene-
ficio, tratamiento de postcosecha y distribución; y al 
desarrollo de sectores no tradicionales como el turismo 
ecológico y el agroturismo.

• Industria del envase: se promueve el desarrollo de pro-
yectos que estimulen la producción de envases, entre 
ellos de envases de aluminio, cajas de cartón, envases 
de vidrio, envases de polietileno y prolipropileno. 
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Experiencias necesarias para Cuba

Hay diferencias importantes en la evolución de la Inversión 
Extranjera Directa de Cuba en relación con China y Vietnam, 
sin embargo, la característica observada en las transforma-
ciones económicas o reformas implementadas en esos dos 
países es que partieron de condiciones económicas y políticas 
similares a las que presenta Cuba. Efectivamente, en China y 
Vietnam se trató de transformaciones desde el socialismo, de 
economías subdesarrolladas que no lograron resolver sus pro-
blemas con la planificación centralizada y con el modelo clásico 
socialista europeo, y que además sus reformas fueron conduci-
das desde el Partido Comunista de ambos países (como se hace 
actualmente en Cuba).

Principales similitudes observadas en los procesos  
de transformación en China y Vietnam,  

de interés para el caso cubano

El examen realizado de las experiencias de China y Vietnam 
permite identificar un grupo de elementos que son comunes en 
ambos casos y que han sido clave en los éxitos de sus reformas, 
por lo cual son de especial interés para el caso cubano. En los 
procesos de transformación producidos en China y Vietnam 
cabe observar varias similitudes:

• El importante papel que las transformaciones agrícolas 
tuvieron en el incremento de la producción y la produc-
tividad del sector.

• La eliminación o las transformaciones de las empresas 
públicas ineficientes, a través de la cooperativización, 
privatización o uniones con el capital extranjero en 
busca de competitividad internacional.
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• Un impacto positivo sobre el crecimiento económico 
originado por la apertura a diferentes formas de pro-
piedad.

• Un marcado incremento del crecimiento económico y la 
eficiencia de la economía derivados de la ampliación de 
las relaciones monetario-mercantiles, especialmente el 
papel del mercado sobre la base de un plan indicativo 
estratégico.

• Una amplia apertura externa que elevó los montos de 
ingresos anuales de capitales extranjeros con su consi-
guiente impacto en las exportaciones de esos países y 
las reservas monetarias internacionales.

• La mejoría constante del clima macroeconómico de sus 
economías, que se expresa en el incremento promedio 
de crecimiento del Pib, crecimiento económico que 
estuvo acompañado de una fuerte reorganización insti-
tucional, en especial del sistema financiero.

• La elevación constante del consumo individual a tra-
vés del otorgamiento de créditos e incrementos de sala-
rios, entre otros incentivos a la población.

En cuanto a las regularidades o similitudes de ambos países 
respecto a las políticas para la atracción de capital extranjero 
cabe señalar:

• La implementación de distintas variantes y restriccio-
nes para la atracción de capital extranjero, pero con 
mucho pragmatismo.

• La legislación para la inversión extranjera directa se 
ha modificado regularmente de acuerdo al avance de 
estos negocios.

• Se han planteado incentivos fiscales muy favorables 
que han motivado la inversión extranjera en un terri-
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torio determinado o en un sector con necesidad de un 
despegue económico.

• Se estimulan las inversiones de chinos y vietnamitas 
de ultramar.

 
Vemos que de modo particular cada país ha asumido medidas 
específicas que han alentado la inversión extranjera, el creci-
miento y el desarrollo económico. Cabe destacar aspectos pro-
pios en el caso de China:

• El peso que tiene la ieD dentro de las fuentes de finan-
ciamiento de las inversiones en China, donde es evi-
dente que esas inversiones se conciben como un com-
plemento de las fuentes nacionales de financiamiento.

• Inicialmente el gobierno chino limitó el periodo de dura-
ción de las asociaciones con capital extranjero de 10 a 
30 años y luego se amplió a un lapso de 50 y 70 años.

• Actualmente se concibe el acceso directo de las empre-
sas con inversión extranjera al mercado interno y 
externo, aunque en una fase inicial funcionaron sólo 
“empresas puentes”, para facilitar los vínculos con otras 
entidades dentro del país.

• Las empresas con participación de capital extranjero 
en China seleccionan a sus trabajadores partiendo de 
la libre contratación.

• A los empresarios extranjeros que reinviertan sus 
ganancias por un periodo mínimo de tiempo se les 
devuelve un alto porcentaje del impuesto a la renta apor-
tado con antelación, pero si los reinvierten en sus empre-
sas por un periodo de operación mayor para aumentar 
las exportaciones o para introducir tecnologías avanza-
das, pueden obtener una devolución total de impuestos 
sobre la renta, pagado por la parte reinvertida.
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• Se ofrecen facilidades a las empresas que se dediquen 
a la agricultura, silvicultura o se instalen en regiones 
remotas o subdesarrolladas a las que se les libera de 
todo tipo de carga tributaria durante un periodo dado.

• Existen gravaciones y exenciones del impuesto a la 
renta, en determinados plazos y para determinadas 
actividades que se quieran desarrollar, especialmente 
en obras de infraestructura, como la construcción de 
puertos o que propicien el acceso a tecnologías de punta.

En el caso de Vietnam también hay que destacar ciertas medi-
das que propiciaron la ieD y el crecimiento económico:

• Los contratos de construcción-operación-transferencia, 
como una variante utilizada para atraer grandes mon-
tos de capital, fundamentalmente para la construcción 
de obras de infraestructura.

• Amplias garantías al inversionista extranjero para la 
repatriación de su parte en los beneficios del negocio, 
los pagos por transferencia tecnológica u otros servicios. 
Incluso se autoriza a los inversionistas y trabajadores 
extranjeros a comprar viviendas mientras permanezcan 
en el país.

• Cabe destacar el reintegro del país a los organismos 
internacionales, entre ellos su vínculo con el Banco 
Mundial, lo que le ha permito acceder a importantes 
préstamos.

Y bien, ¿qué se puede aprender de estas experiencias asiáticas, 
para un proceso cubano que incluya un papel más protagónico 
en la utilización creciente de capitales extranjeros? Conside-
ramos que hay algunos aspectos a rescatar y que permitirían 
mejorar los problemas de financiamiento y crecimiento econó-
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mico del país. Las autoridades cubanas deben tener en cuenta 
que los recursos financieros externos son escasos y se dirigen 
a las economías en desarrollo, pero especialmente a las econo-
mías asiáticas, no sólo por las facilidades otorgadas por cada 
país en particular, sino porque el Sudeste Asiático está siendo 
la zona más dinámica del mundo en la actualidad y así se pro-
yecta en los próximos años. No obstante, cabe subrayar algu-
nas medidas que lleven a mejorar el acceso de la ieD a Cuba:

• La legislación cubana relacionada con los capitales 
extranjeros es muy amplia y recoge elementos que 
pudieran ser atractivos para una llegada significativa 
de capitales extranjeros, sin embargo, no se observa 
la voluntad del gobierno en utilizar abiertamente y 
de manera importante esta variable, al menos en el 
corto plazo, pese a que el proyecto nacional de “Linea-
mientos económicos y sociales” refleje la necesidad 
de lograr recursos externos por la vía de la inversión 
extranjera directa.

• La participación del Ministerio de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera de Cuba y la legislación que 
ampara las inversiones extranjeras, no bastan por sí 
mismas para intentar estimular la atracción de inver-
siones. La experiencia asiática muestra que el resto 
de las instituciones del país se deben alinear con este 
objetivo, facilitando y no entorpeciendo el avance de 
estos recursos.

• Hay áreas de negocios, como los de infraestructura, 
que requieren de extensos periodos de recuperación del 
capital invertido, de ahí que es necesario implementar 
políticas de exención fiscal durante tiempos definidos o 
admitir que sean empresas 100% extranjeras, durante 
un periodo determinado.
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• Sería conveniente limitar el uso de la discrecionalidad 
en la aprobación de los negocios, a la vez que se publi-
quen las licitaciones que es necesario llevar a cabo.

• Debe estimularse la entrada de capitales extranjeros 
de cubanos residentes en el exterior, a la vez que se 
permita a empresarios privados cubanos asociarse 
con empresarios extranjeros, en negocios de pequeño y 
mediano tamaño.

• Podría estudiarse e implementarse la incorporación de 
Cuba a los organismos financieros internacionales. 
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