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ENSA YOS Y ARTICULOS
 

lA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL EN AMERICA 
lATINA: NOTAS PARA UNA INTERPRETACION DE LAS 

POLlTICAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LAS 
EMPRESAS TRASNACIONALES 

Alvaro BRIONES* 

RESUMEN: En este articulo se analizan las caracteristicas y 
.efectos que los procesos de internacionalizaci6n del capital 
tienen sobre las economtas latinoamericanas y particularmente 
su confrontaci6n con aquellos procesos de valorizaci6n que 
s6lo se expresan en un ambito nacional. El estudio se con
.centra en particular en el analisis de la representaci6n de 
dicha confrontaci6n en la relaci6n entre las empresas tras
nacionales (que repersentan al capital trasnacional) y los 
Estados nacionales (que expresan al comp'lejo de relaciones 
en cuyo contexto se desarrollan los procesos nacionales de 
valorizaci6n del capital). Estas reflexiones se sustentan en el 
examen particular de los casos de Brasil, Mexico y Colombia. 

1.	 Internacionalizaci6n del capital y empresas trasnacionales: la 
valorizaci6n internacional del capital 

«lntemacionalizacion del capital» y «empresas trasnacionales» son 
ode aquellos conceptos que, de tanto andar juntos, terminan por ser 
:aceptados como sinonimos. Y en este caso, a decir verdad, en buena 
medida 10 son, aunque afortunadamente para los economistasque 
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25 24 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

de otra manera se yerian en aprietos para explicar la· importancia de 
su profesion, las cosas no son tan simples y antes 'de llegar a esa 
suerte de sinonimia hay que recorrer algtin camino explicando 
ciertas cosas. 

EI primer tramo de ese camino es el que plantea que dado el 
hecho que el capital no tiene otra funcion social que la de repro
ducirse puesto que de otro modo no seria capital, su presencia en 
el plano internacional· no puede sino expresarse en el ejercicio de 
esa funci6n. De aqui que toda «internacionalizacion del capital» 
deba ser entendida, antes de cualquier ·otra consideracion, como una 
·'reproduccion del capital en escala internacional". 

Para entender esta especial reproducci6n del capital, por otra 
parte, es necesario internarse primero en los dominios de la repro
ducci6n del capital en general, esto es, en los territorios donde sienta 
sus reales el "cicIo del capital". Este cicIo es el proceso mediante el 
cual el capital, partiendo de una magnitud original en dinero equi... 
valente a un monto D~ muda de forma en una metamorfosis que 
tiene lugar a traves del intercambio mercantil y que 10 lleva a trans
formarse en mercancias (fuerza de trabajo y medios de producci6ri) 
que, una vez consumidas productivamente, se traducen en una nueva 
mercancia: el p,roducto final. El capital que surge en ese momento 
bajo la forma de producto final es el mismo capital inicial al que 
se ha agregado un valor adicional --creado por el trabajo en el 
proceso de produccion- que para su manifestacion definitiva re
quiere nuevamente de la esfera de la circulacion en la que vuelve 
a trocarse en dinero, cualitati~amente igual al dinero que comenz6 
el cicIo aunque cuantitativamente diferente puesto que a la cantidad 
inicial D~ se ha agregado un plusvalor d. Este nuevo monto(D~ 

igual a D :+~ d), expresa y contiene el fen6meno basico del capita
lismo: la valorizacion del capital como condicion de su funciona
miento y la reproducci6n del mismo como raz6n de su existencia. 

El cicIo del capital, as! establecido, puede ser observado en su 
desarrollo desde tres perspectivas distintas, que dan lugar a otras 
tantas "fases" 0 expresiones del fenomeno. Si se considera su evo
luci6n desde la 6ptica del financista, vale decir, comenzando el cicio 
en el momento en que el capital se presenta bajo la fonna de 
dinero y dandolo por concluido cuando el dinero aparece nueva
mente en eseena pero aumentado en un plusvalor, entonces se puede 
hablar de "cicIo del capital-dinero". Si, en cambio, se sigue la ev~ 

, Iuci6n del proceso tal como 10 ve y 10 siente el comerciante, esto es, 
desde el momento en que el capital ya valorizado, aunque bajo la 
forma de mercancias que nece$itan transfonnarse en dinero para 
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que esa valorizacion termine de realizarse, se presenta en el mer
cado y busca esa transformaci6n hasta el instante en que experi
mentada esta recurre nuevamente a la circulacion para mutarse en 
capital productivo que terminara, cerrando el circulo, en un nuevo 
capital-mercancias, entonces hablamos de "cicIo del capital mer
cancias". Finalmente, si iniciamos y concluimos el cicIo con el capital 
elevado a su potencial productivo material, esto es, bajo la forma 
de fuerza de trabajo y medios de producci6n, que dan Iugar a una 
mercancia valorizada que se cambiapor dinero en el mercado y 
vuelve a reiniciar el cicIo productivo transfonnandose una vez m~ 

en capital productivo, podemos hablar de "cicIo del capital pro
ductivo". 

Lo que hemos llamado antes "reproducci6n del capital en escala 
jIIlundial', debe ser entendido, en este contexto, como una interna
cionalizaci6n del cicio de capital~ esto es, como Ia realizaci6n de ese 
proceso '~en' el mundo", pero inevitablemente por intelmedio de 
formaciones sociales nacionales en cuyo seno este se verifica mate
rialmente. Son varias naciones, en consecuencia, las que particip'an 
del proceso y de aqui que se justifique el termino internacional 
aplicado a el aunque el mismo termino no tenga validez cuando 
se refiere a los protagonistas directos del fenomeno: el capital 
concreto, las empresas, que no se internacionalizan puesto que su 
propiedad no es compartida por muchos paises, sino que se tras" 
nacionalizan~ esto es, se expanden mas aHa de su naci6n de origen, 
aunque incuestionablemente conservan su nacionalidad. 

La internacionalizacion de la reproducci6n del capital, vista desde 
la perspectiva. de los cicios del capital-dinero y del capital-mercancla, 
explica situaciones hist6ricas bastante antiguas pues si bien la for... 
macion social nacional fue el medio original en el que tuvo lugar 
el proceso de reproducci6n-valorizaci6n del capital, desde temp'ranas 
fechas este busc6 complementarse con la intemacionalizaci6n de 
alguna de sus fases. 

La primera de elIas en experimentar esta situaci6n fue la del 
capital-mercancias, toda vez que practicamente desde fines del medio
evo el capital mercantil result6 fundamental en el desarrollo del 
capital industrial y del mercado, considerado este ultimo tanto en 
el plano nacional como en el internacional. Va estableciclas ciertas 
formaciones sociales capitalistas nacionales dentro de las que se 
realizaba el cicIo comp'leto del capital, en muchos casos la fase del 
capital-mercancias de estos se materializ6 por la via de la venta en: 
el mercado exterior, vale decir de la exportaci6n de productos ela
borados internamente. 

, ,j.
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I.Ja fase del capital-dinero, a su vez, se internacionaliz6 mediante 
la transferencia de fondos de capital, sin traspaso de propiedad, 
desde propietarios de capital-dinero residentes en un pals a usuarios 
localizados en el extranjero. Esta forma de credito internacional 
surgi6 hist6ricamente ligada al capital-mercancias y en America 
Latina fue importante como mecanismo de financiamiento del co
mercia de importaci6n y exportaci6n durante la primera mitad del 
siglo pasado. La internacionalizaci6n del credito rep,resenta una si
tuaci6n en la que la reproducci6n del capital se efectua fuera de 
'su {unbito nacional original, aunque la valorizaci6n final s610 puede 
considerarse como tal desde la perspectiva de ese ambito. 

La internacionalizaci6n de estas fases del cicIo de producci6n del 
-capital no signific6, sin embargo, que este en su conjunto se inter
nacionalizara. La venta de mercancias en el mercado exterior y el 
prestalTIO internacionalde dinero fueron, en verdad, s610 suficientes 
para provocar una division del cicIo en dos partes claramente dife
renciadas que se desarrollaron en distintos ambitos nacionales -uno 
,de origen y uno de destino- sin mas unidad entre eUos que la 
aportada por el mercado internacional. Asi la internacionalizaci6n 
de estas fases s6lo se limito a plantear la posibilidad de desarrollo 
,de una trasLerencia de productos y capitales en un mercado inter
nacional, sin integrar plenamente la produccion con esa distribuci6n 
-esto es, sin mantener una direcci6n unica a 10 largo de todo el 
-cicIo- de manera tal de generar un proceso global internaciona
lizado en todas sus partes. 

Un proceso integrado en terminos estrictos solo podia contar 
-eOIno vehiculo con el capital industrial, esto es el capital que puede 
expresarse en todas sus formas 0, 10 que es igual, que agreg6 histo
ricalnente el capital productivo a las formas de dinero y mercancias, 
dando lugar a una unidad entre las tres y unificando tambien, en 
·consecuencia, cl cicIo de 81.1 reproducci6n y valorizaci6n. En un plano 
concreto, 10 diferente y definitivo de este fen6meno es que, a dife
rencia de las situaciones anteriores en que el cicIo del capital era 
invariablemente sometido a mas de una direcci6n -Ia del productor 
y la del comprador, cuando se trataba del capital mercancias, la 
Idel prestamista y la del prestatario si era el capital dinero- ten
diendo siempre a escapar al control del propietario "nacional" 
cuando salla al extranjero, ,aqui todo el cicIo de reproducci6n y 
valorizaci6n, tanto en sus aspectos "nacionales" como en aquellos 
que se realizan en el exterior, queda sometido al control de una 
~sola unidad de direccion. 

•
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Queda claro, asi, que el mOlnento hist6rico de la integraci6n de 
las distintas formas del capital en el ambito internacional -0, 10 
que es igual, de la internacionalizaci6n del cicIo del capital asi 
unificado- fue el de la internacionalizaci6n de la fase del capital 
p,roductivo, esto es, el instante en que el capital productivo buseD 
tambien el alTlbito internacional para lograr su propia valorizaci6n, 
provocando la unificaci6n, en esc ambito, de las tres fases del cicIo 
el capital y su integraci6n en el capital industrial. 

El vehiculo de esta internacionalizaci6n del cicIo del capital en 
su conjunto fue la inversi6n extranjera directa, esto es, la expor
taci6n del capital bajo una forma productiva y no, como en los 
casos de las otras fases del cicIo, bajo Ia forIna de mercancias a ser 
vendidas en mercados foraneos 0 de dinero que era ofrecido a credito 
a productores externos. 

La ~nversi6n extranjera directa, como fen6meno aislado, tiene 
tambien antecedentes ,que se remontan largamente en el tiempo; sin 
embargo solo en la segunda mitad del siglo diecinueve esta "expor
tacion de capitales" asumi6 un caracter de predominio generalizado, 
desplazando en importancia a las exportaciones de mercancias y 
dando lugar, junto con otros fen6menos entre los que destacaron la 
monopolizaci6n de la economia y la divisi6n del mundo entre los 
paises que habian alcanzado ese estadio de desarrollo, a una carac
terizaci6n especifica del capitalismo que Lenin calific6 como su etapa 
superior 0 "imperialismo". 

Pero las cosas no terminaron alIi, pues los fenomenos descritos 
implicaron neeesariamente la proyecci6n, al plano mundial, de la 

~ 
unidad de direcci6n del capital, la empresa, que debio articular los 
procesos d<1 producci6n y circuIaci6n mediante los cuales se mate
rializ6 la reproducci6n y valorizaci6n del capital en uri medio inter
nacional. D'e esta manera y en la segunda mitad del siglo pasado, 
junto con la internacionalizaci6n del capital, nacia aquella que debia 
convertirse en sus celula basica y compaiiera inseparable en el plano 
de los conceptos: Ia empresa trasnacional, expresi6n ultima de los 
procesos de valorizaci6n internacional del capital. 

2.	 1.7alorizaci6n nacional vs. valorizaci6n trasnacional: los or£genes 
de un conflicto 

1 Con un admirable dominio de las tablas, la empresa trasnacional 
logro desplazarse, en menos de un siglo, desde una discreta fila en 
el coro hasta el primer plano de escenario mundial. Esto signific6, 
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28 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

por otra parte, que se convirtiera en objeto de estudios y analisis en 
casi todos los pIanos de la actividad social mundial. America Latina 
no fue una excepcion en 10 que al fenomeno toca y el "problema" 
de las empresas trasnacionales, que comenzo ocupando un lugar de 
preferencia en las discusiones de academicos y politicos, acab6 consti
tuyendose en objeto de los afanes de otros circulos no menos cons
picuos: el de los legisladores y asesores legales. 

El esplritu que anima los cuerpos legales que todas p'reocupa
ciones promovieron, varia desde la representacion de la n~cesidad 

de ejercer alglin tipo de control sobre las actividades de las empresas 
hasta la de limitarlas expresamente; en todos los casos esas leyes 
constituyen, en consecuencia, la expresion de una voluntad nacional 
opuesta a elIas. Aceptado este fen6meno, cuya evidencia es por 
damas tangible, debe aceptarse tambien que el encuentra origen en 
alguna forma de herida provocada por las empresas trasnacionales 
en uno 0 varios intereses localizados nacionalmente; en suma en .el 
hecho de que, tratandose como se trata de un fen6meno social, la 
empresa trasnacional debe constituir uno de los polos de una contra
dicci6n cuyo otro polo se encuentra en el interior de la naci6n y 
haciendo parte organica de su trama social. 

Podrla pensarse que este segundo polo de la contradiccion que 
enfrenta a las emp'resas trasnacionales con el ambito nacional es la 
clase trabajadora. Y los sectores sociales subordinados en general. 
Hacerlo, sin embargo, seria erroneo. Si bien es cierto que las clases 
subordinadas nacionales y especificamente los sectores asalariadoa 
mantienen una relaci6n contradictoria con las empresas trasnacio
nales, esta se manifiesta solo en la medida que esas representan una 
fraccion del capital en general, independientemente de su naciona
lidad; en ese sentido su oposici6n a las trasnacionales no es mayor 
ni mas ~iruleta que aquella que los enfrenta a las empresas nacio
nales. En definitiva y salvo situaciones de extraordinaria sensibilidad 
naciona~.ista, los explotados seguramente experimentan por todos 
sus exploradores un sentimiento mas 0 menos parecido y en relaci6n 
al cual la nacionalidad es probablemente 10 menos digno de consi
derar. Lo anterior no significa que desde el sene de estos sectores 
no surjan planteamientos antag6nicos a las empresas trasnacionales 
en particular, sino que tales planteamientos estan mas bien orien.
tados en contra de la burguesia nacional y su incapacidad para llevar 
a la practica un proyecto nacional de desarrollo que del capital 
foraneo por el hecho exclusivo de serlo. 

La oposici6n, en consecuencia, debe buscarse entre las clases 
dominantes. Y es obvio: como ya se ha dicho, la empresa trasna

•
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cional constituye la unidad de direcci6n de un capital que se valoriza 
trasnacionalmente y que en consecuencia invade el espacio social 
-la economia nacional- en que puede buscar su propia valorizaci6n 
un capital que no intenta expandirse fuera de sus fronteras, esto es, 
en sentido estricto, un capital nacional. Como -la condici6n de exis
tencia del cap'ital y de los capitalistas es justamente la valorizaci6n 
y reproducci6n del p'ropio capital, habra que concluir entonces que 
el desarrollo de uno de estos capitales va a determinar siempre, en 
ultima instancia, la extinci6n del otro. La existencia de una contra
dicci6n, en este p·unto, no puede estar sujeta a duda. 

Sin embargo, la valorizaci6n trasnacional del capital representa 
la tendencia fundamental del modo producci6n capitalista en su 
fase actual de desarrollo, en tanto que la valorizacion del capital 
tiende a quedar subsumida en la valorizacion trasnacional. Desde 
el punto de vista de una empresa nacional esto significa que, llegada 
a un cierto grade de crecimiento -aquel que tipifica al gran capital 
en general-, ella tendera a mimetizarse con la empresa trasna
cional para sobrevivir, manteniendo un cierto ritmo de innovaciones, 
haciendo sus productos parecidos a los de esas empresas y evocando 
en sus marcas y su publicidad los patrones de prestigio y consumo 
propios de los paises de origen de aquellas; llegado este momento, 
la competencia entre la emp!resa nacional y la trasnacional se hara en 
consecuencia aun mas desigual, pues chocara esta vez con obstaculos 
insalvables: la empresa nacional tendra que comprar 0 imitar las 
tecnicas utilizadas por las empresas extranjeras, 10 que en el primer 
caso resulta progresivamente caro y en el segundo progresivamente 
peligroso; las limitaciones de su mercado local limitaran su capa
cidad de expansion y por ultimo, las propias caracteristicas generales 
de su economia nacional -que en el caso de las latinoamericanas no 
son por 10 general productores de bienes de capital- actuaran 
tambien como un freno constante para. su desarrollo. En esas con
diciones, en consecuencia, esta empresa -y el gran capital en 
general- no 8010 debera impulsar el desarrollo del capital tras
nacional -imitando sus patrones de comportamiento y aumentando 
la dependencia en relaci6n a los abastecedores de tecnologia e in
sumos- sino que vera llegar un momenta en que las limitaciones 
que inhiben su capacidad de imitaci6n la impulsaran a fusionarse 
con el para seguir existiendo, aunque ya nunca mas como capital 
nacional. De esta manera el antagonismo entre el capital nacional 
y el capital trasnacional es efectivo como base de una politica opuesta 
a las empresas trasnacionles s6lo en 10 que toca a los capitales 
nacionales en sus etapas no avanzadas de desarrollo -periodo en 
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que las burguesias nacionales asociadas a ellos plantean proyectos 
nacionales de desarrollo--- y canlbia de sentido para el capital mas 
desarrollado 0 gran capital -de donde, a su vez, suelen surgir propo
siciones de asociaci6n "pragmatica" con el capital extranjero. 

Toda la situaci6n anterior termina reflejandose en el gran repre.. 
sentante nacional frente a las empresas trasnacionales: el Estado" 
cuyas disposiciones y politicas son, a fin de cuentas, s610 una ex... 
presion concreta de la forma particular de articulaci6n del conjunto 
de fuerzas que concurren al establecimiento de una situaci6n espe
cifica de dominaci6n y subordinaci6n en el plano de la formaci6n 
social nacional. De ello se desprende, teniendo en consideraci6n la 
diferente actitud frente al capital trasnacional que caracteriza al 
capital nacional segun su grado de desarrollo, que el comportamiento 
del Estado frente a las empresas trasnacionales y al capital extran
jero en general va a estar decisivamente determinado pOl' el caracter 
de la fracci6n de la burguesia que se imponga en la direcci6n social 
y poria manera especifica a traves de la cual esa direcci6n se ejerza. 

Asumiendo que en esta etapa del desarrollo de las formaciones 

~	 
sociales latinoalnericanas se plantea con un caracter predominante 
la alternativa del dominio de la gran burguesia, esto es, es la fracci6n 
de la burguesia en la que se personifica el gran capital que es el 
que pretende una fusi6n con el capital trasnacional, se puede afirmar 
que las definiciones particulares de los Estados latinoamericanos 
frente al capital extranjero -tanto a traves de sus leyes COIUO de 
los criterios para aplicarlas y las estructuras ideol6gicas y politicas 
desarrolladas a esos efectos- estan determinadas poria forma espe
cifica seglln la cual esa direcci6n del proceso social es ejercida 0 es 
planteada como altenativa poHtica frente a las alternativas de las 
otras fracciones del capital y frente a las de las- clases subordinadas. 
Asi, cabe esperar que en aquellas formaciones sociales en que el 
proyecto de desarrollo del.gran capital se impone de una n1anera 
fundaluentalmente coercitiv~a, las leyes y el comportaIl1iento estatal 
frente al capital extranjero sean abiertamente permisivos; en aquellas 
situaciones en que la hegemonia del gran capital esta planteada sobre 
una base mas bien consensual, en cambio, la imposici6n de su 
proyecto social debera materializarse pOl' medio de ciertas conce
siones tanto a las clases subordinadas COlllO a otras fracciones de 
la clase dominante, que se traduciran en nlediatizaciones de ese 
proyecto y, seguramente pOl' 10 tanto, tambien en una mediatizaci6n 
de su actitud frente a las ell1presas trasnacionales que de este Inodo 
-y especificalnente como una concesi6n a los sectores mas retra
sados del capital- se veran sujetas a mayores controles 0 restricciones. 

•
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A continuaci6n revisaremos las condiciones en que tiene lugar la 
relaci6n entre el Estado y las elnpresas trasnacionales en dos paises 
latinoamericanos de rasgos economicos analogos pero significativa
Inente diferentes en 10 que toea a las caracteristicas que en ellos asume 
la situaci6n de don1inaci6n y subordinaci6n social. 

:;. Brasil 0 el caso de una hegelnon£a bien imp'Uesta 

Durante las dos ultimas decadas Brasil ha ganado cierto prestigio 
como pais abierto, algo menos que desenfrenadamente, al capItal 
extranjero. Se trata, por 10 demas de una fama a laque han contri 
buido las propias emp'resas trasnacionales, que casi tumultuosalnente 
han concurrido a participar de las ventajas que sin duda les reporta 
invertir en esa economia; a pesar de este antecedente, sin elnbargo" 
la reputaci6n es injusta 0, par 10 menos, no es justa del todo. En 
realidad, si bien puede admitirse que la politica brasilefia hacia el 
capital extranjero deja ver la evidente simpatia con que este es aco
gido -actitud oficializada pOl' el concepto de "nacionalismo pragma
tico" desarrollado pOl' los gobiernos militares que rigen el pais desde 
1964-, es necesario reconocer que esta predisposici6n no se ha tradu
cido en sistemas legales mas permisivos que los de otros paises latino
americanos y que incluso, en materias particulares, estos presentan 
mas restricciones que aquellos implantados por algunos Estados que 
han llegado a alcanzar ciertas notoriedades pOl' una supuesta actitud 
nacionalista. 

La legislaci6n fundamental sobre inversiones extranjeras esta COIIl
puesta, en Brasil, poria Ley 4131 de 1962 (~~Ley Sobre el Capital 
Extranjero'J) , modificada por la Ley 4390 de 1964 y el Decreto 55762 
de 1966, que las reglamenta, asi como poria Ley 5722 de 1971 
,(UC6,digo de la Pl'opiedad Industrial"), que es complementaria de las 
anteriores. Existen otras referencias legales a la inversion y al capital 
extranjero en disposiciones que se remontan a 1945, formando todas 
elIas, junto con las citadas, un cuerpo legal bastante hon10geneo y 
coherente, mediatizado en la practica s610 pOl' disposiciones particu
lares de las distintas instancias gubernamentales, que no alcanzan a 
ser registradas en los c6digos. 

En Brasil existe control de cambios, de donde toda elupresa que 
ingrese capitales al pais con la intenci6n de remitir ganancias en algun 
momenta debe registrar esos capitales en un plazo de treinta dias; las 
empresas que deseen verse favorecidas pol' algunos de los sist~mas de 
incentivos deben, a Sil vez, SOllleter sus planes a la consideraci6n del 
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Consejo de Desarrollo Industrial ('eDI), que decide en relaci6n a 
una amplia gama de rubros productivos entre los que destacan auto~ 

motores, metalurgia, minerales, quimicos y otros. Algunas ramas 
-relacionadas con servicios que pueden comprometer la seguridad 
nacional- se encuentran prohibidas p,ara el capital extranjero; trans
portes internos, comunicaciones, electricidad yperiOdicos; de igual 
manera la exploraci6n, extracci6n y refinaci6n de petr61eo esta 
sometida a un monopolio estatal (;PETROBRAS), a pesar de que es 
pennitida la participaci6n extranjera en su distribuci6n. Por otra 
parte se permite la importaci6n y capitalizaci6n de bienes de capital, 
que se encuentra sometida a un perrniso especial en cada caso (Ley 
4131 de 1962, Decreto 55762 de 1966, Art. 1). 

Como se ha anotado, desde 1964 no existe limite definido a la 
remisi6n de utilidades al exterior, aunque una tasa impositiva pro
gresiva -que puede elevarse al 60%- afecta a todos aquellos 
envios que superen al 12% del capital registrado mas reinversiones.. 
Bajo circunstancias especiales, sin embargo, pueden aceptarse como 
excepci6n remisiones de hasta un 50% del capital declarado y rein
versiones, sin verse sometidas a estas sobretasas. El acceso a las divisas ~ 

para la repatriaci6n de ganancias es libre, aunque en condiciones 
negativas de balanza de pagos la disponibilidad de estas pueden 
limitarse a montos que no excedan el 10% del capital registrado 
por la empresa. 

En Brasil la transferencia de tecnologia es permitida tanto bajo 
la forma de licencias de producci6n como de aportes de capital. 
En 10 que toea a las primeras, ellas deben ser registradas en el 
Instituto de la Propiedad Industrial y los pagos se encuentran some
tidos a la aprobaci6n del Ministerio de Finanzas, que los limita al 
5% de las ventas brutas en el caso de patentes y cc'know-how:1' y 
al 1% en el caso de marcas de fabrica; estos contratos, por otra 
parte, no deben involucrar situaciones de control de mercados u 
otros condicionamientos que aten a las empresas contratantes. No 
estan permitidos los pagos de regalias entre unidades de una misma 
empresa y, de producirse, son considerados como una remisi6n normal 
de ganancias y sometidos a las reglas impositivas regulares. Los 
contratos de licenciamiento en general se otorgan por cinco anos y 
pueden ser prorrogados por el mismo lapso s6lo una vez (Ley 4131 
de 1962, Arts. 14 y 12; Decreto 55762 de 1966, Art. 20). 

En 10 que toea a la capitalizaci6n de la tecnologia, no existe 
ninguna norma expresa que la prohiba 0 limite, orientandose las 
decisiones respeetivas por el Art. 50 del Decreto 55762 de 1966. £1 
plazo de vigeneia de las patentes, par su parte, es de 15 ailos, y su 

registro se encuentra sometido a fuertes restriccion~s (por ejemplo 
no se permite el patentamiento de alimentos 0 medicinas). 

Las relaciones laborales se encuentran regimentadas -para elI!

presas nacionales y extranjeras- por las Leyes de Trabajo Conso
lidadas,que estabecen que dos tercios de los trabajadores contra
tados deben ser de nacionalidad brasileiia, aunque junto con ello 
se definen excepciones para los casos del personal ejecutivo y de 
tecnicos cuyo nivel de. especializaci6n se suponga inexistente en el 
palS (Leyes del Trabaj0, Cap. III, Arts. 354 y 357) ; en esta dispo
sici6'll se sefiala tambien que, a iguales trabajos, deben existir iguales 
remuneraciones entre brasileiios y extranjeros. 

Excepto en periodos de inestabilidad de balanza de pagos, el 
credito interno esta permitido a las empresas extranjeras, aunque se 
encuentra restringido el crooito de fuentes publicas que s610 se auto
riza en aquellos casos en que asl se indique par deereto del poder 
ejecutivo (Ley 4131 de 1962, Art. 37 y Decreto 55762 de 1966); 
el Banco Central, por su parte, puede impedir tasas de interes que 
excedan a cierto margen a aquellas en uso en el pals otorgante. 

EI control del mercado por parte de las empresas se encuentra 
a su vez reglamentado por disposiciones fiuy antiguas y poco claras, 
contenidas en la Constituci6n Polltica del Estado y por la Ley de 
1962, sobre abusos del pader economico. 

lEn que contexto han sido generadas y son aplicadas estas leyes? 
Es un medio social relativamente facil de caracterizar. A quien vaya. 
a Brasil no Ie sera dificil constatar la presencia orgullosa de una 
gran burguesla local que no parece tener motivos para avergonzarse 
U ocultar su verdadera condici6n y tampoco muestra la necesidad 
de desfigurar sus proposiciones y aspiraciones bajo alguna forma de 
lenguaje ajeno. La opinion de los grandes empresarios brasileiios es 
considerada importante y es tenida en cuenta en relaci6n a cual
quier evento social, sea este nacional 0 internacional. Por momentos 
incluso parecen ir demasiado lejos: los banqueros forman su propia 
partido politico y 10 denominan "Partido Popular"; sin embargo no 
hay objeciones y ni siquiera burlas. De haberlas, en todo caso, no 
avanzan mucho; no son, en definitiva, hechas suyas por la gente 
comuny corriente que lee peri6dicos y escucha opiniones en la calle. 

En resumidas cuentas, la gran burguesia ha sido capaz de desa
i	 rrollar un grado importante de consenso en torno de su proyecto
I	 social y 10 ha logrado a traves de sus'propias imagenes )' represen

I	 taciones; s6lidamente instalada en el porler y segura de sl misma, 
procede entonces a utilizar un estilo fonnalmente abierto y un me

I 

I todo pragmatico y negociado en sus relaciones pollticas. 

i 

•	 
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En este marco no resulta extrafio que la actitud del gobierno 
brasilefio frente a las empresas transnacionales sea tan franca y 
abierta como 10 es en general la de la propia burguesia. El capital 
extranjero es necesario y se 10 llama y reclama sin tapujos, de am 
la famaadquirida en relaci6n a su presunta calidad de economia 
abierta sin restricciones a esos capitales. Fama injusta, sefialamos 
antes, si se considera que la brasilefia no es mas abierta que otras 
economias, pero bastante bien merecida si solo se tienen en cuenta 
las ventajas y estimulos que se ofrecen a la inversion foranea. 

Una: vez hecho ese llamado, una gran burguesia fuerte, a' traves 
de un gobierno igualmente fuerte, negocia desde posiciones firmes 
su asociaci6n con las empresas trasnacionales y controla la parte de 
las utilidades de los negocios que queda en el pais. De aqui que,. 
por ejemplo, exista preocupaci6n por condicionar impositivamente 
la remisi6n de beneficios por encima de cierto nivel (12% del capital 
mas reinversiones, seglin se tendra presente), pero' preste mucha 
menos atencion a las actividades y procedimientos de las 'empresas. 

Mas aHa de esta preocupaci6n el gobierno se limita a mantener 
la armonia y a evitar ciertos excesos -por ejemplo limitando el 

~ 
endeudamiehto externo--- dentro de un orden de cosas captado sin 
complejos ni remordimientos. El es, sin ambages, el representante y 
protector de la gran burguesia. Estan siempre los pequefios y me
diartos empresarios y aun los empresarios de ramas tradicionales que 
reclaman, aunque es demasiado tarde: para elIos el gobierno no 
tiene ya nada que ofrecer y debenin arreglarselas solos para sobre
vivir ° morir en el intento. 

Existen ciertos fen6menos que tienen la extrana virtud de repre
sentar en toda su complejidad situaciones sociales en las que ellos 
mismos, a su vez, se encuentran insertos. Ese quiza sea el caso de 
aquellas cuestiones relativas a la transferencia de tecnologia y a las 
nacionalizaciones de capitales, que parecen 5intetizaren 5i mismas 
muchos de los elementos a los que hemos tratado de referirnos aqui. 

La de Brasil es una economia dotada de industrias fuertes y 
bien asentadas; as! pues,c! por que no habra de desarrollar ella tecno-
logias propias para sustentar sus procesos productivos? De acuerdOt 
a criterios que ya hacen parte de la tradicion en America Latina, 
el impulso de ese desarrollo es una funci6n que supuestamente 
corresponde de manera casi natural a los gobiernos. El gobiern() 
brasilefio, sin embargo, fiel a su politica, no hace un gran esfuerz(} 
en ese sentido. Existe un 'Consejo Nacional de Desarrollo Cientific(} 
y Tecnol6gico que, a pesar de elaborar planes anuales, a todas luces' 
no goza de una gran atencion entre quienes toman decisiones en 
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el pais. El criterio predominante parece ser mas bien elque establece 
que las aportaciones tecnol6gicas son funci6n del capital extranjero 
y que es de el, en consecuencia, de quien 'corresporide exigirla; 
despues de todo es una de las razones por las cuales ese capital 
goza de tantas simpatias en el' pais. t Que existen Sectores vedados 
al capital extranjero? Pues entonces ahi -y seglin parece s610 ahi
debe hacerse un esfuerzo por desarrollar una' tecnologia . propia, 
siquiera para conseguir una base mas s61ida para negociar futuros 
acuerdos con las empresas trasnacionales. As! pues deben desarrollarse 
el Centro de Investigaciones y Desarrollo y TELEBRAS (telecomu
nicaciones, el C,ENPES-,PE1"ROBRAS (petr6Ieo) y el CEPELELEC.. 
TROBRAS (generaci6n de energia). 

Y que decir de los procesos de nacionalizaci6no' asociaci6n for
zada entre capitales nacionales y extranjeros. EI gobierno brasilefio~ 

con una sabiduria casi patriarcal, deja que los rios fluyan hacia el 
mar sin tratar de intervenir. Los grandes capitalesnacionales y las 
empresas trasnacionales de~en buscar por ellosmismos -y segura
mente sabran hacerlo-- la mejor forma para estahlecer su vinculo; 
despues de todo ninguno de los dos parece requerir, a sus edades, 
la	 protecci6n paternal. 

4.	 Mexico: los apuros de una hegenlonia que no termi'na
 
de imponerse '
 

E,n el caso de Mexico encontramos una sitnaci6n ,en alguna 
medida analoga a aquella que caracteriza a Brasil' puesto que, nue
vamente, una cierta reputaci6n -aunque no tan marcada como 
ocurre en Brasil respecto de la suya- no parece totalmente justificada 
a la luz de las disposiciones en vigor. En ,10 que a Mexico toea se 
,trata de una imagen en la que por momentos se enfatiza 'el caracter 
nacionalista -esto es restrictivo- de sus medidas respecto del capital 
extranjero; en la realidad, sin embargo, estas medidas no son mas 
severas que las de Brasil, resultando posible situaciones en las que 
muy probablemente las disposiciones mexicanas sean ,ann masge
nerosas. 

Los principales cuerpos legales mexicanos sobre inversi6n extran
jera son la Ley "Sobre el Registro de la Transferencia de Tecno
logi~ y el Uso y Explotaci6n de Patentes y Marcas" de 1972, y la 
Ley Federal 1173 de 1973 "Para Promover la Inversion Mexicana 
y Regular la Inversion Extranjera". 

En	 Mexico no existe control de cambios, pero las inversiones' del 

,.
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exterior deben ser aprobadas por la Comisi6n Nacional de Inver
siones Extranjeras, organismo maximo de decisi6n sobre la materia 
en el pais. Estan vedadas 'al capital .foraneo algunas ramas estrate
gidas, tales como transporte interno, comunicaciones; generaci6n de 
electricidad y petroquimica basica y, al igual que en Brasil, la explo
taci6n y refinaci6n de petr61eo esta reservada a un monopolio estatal 
(PEMEX). No existen disposiciones generales en relaci6n a la capi
talizaci6n de bienes de producci6n para completar unainversi6n, 
quedando cada caso en particular sometido a 10 estipulado por regia
mentaciones especificas. En relaci6n ala propiedad de capital social 
la ley preve la "mexieanizaci6n" de las inversiones, entendiendo 
como tal una situaci6n en la que el capital mexicano debe ser mayo
ritario en las empresas (pOI' 10 menos equivalente al 51 % del total). 
Sin embargo en casos considerados excepcionales, la Comisi6n Na
cional de Inversiones Extranjeras puede dispensar de este requisito 
y establecer· condiciones especiales. para las inversiones foraneas. 

La repatriaci6n de capitales y la remisi6n de ganancias, por su 
parte, es permitida irrestrictamente y la ausencia de controles de 
cambios hace accesibles las divisas para cualquier envio al exterior. 

lL La transferencia de tecnologia es aceptada en Mexico bajo la 
forma de licencias de producci6n y no existen reglas especiales reIa
tivas a su incorporaci6n como aportes de capital. Los contratos· de 
regalias deben ser aprobados por el organismo tecnico de la Comisi6n 
Nacional de Invcrsiones Extranjeras, denominado Direcci6n General 
de Inversiones Extranjeras, y Transferencia de Tecnologia; una vez 
aprobados estos procedimientos quedan registrados en esa misma 
Direcci6n. La Ley de Registro de Contratos Sobre Transferencia 
de Tecnologia establece expresamente que deben ser desestimulados 
aquellos contratos que se establezcan entre unidades de una tni!'ma 
empresa. Las patentes, pol' su parte, tienen una vigencia de 15 anos y 
est<'m formalmente prohibidas aquellas que se refieren a alimentos 
y medicinas, aunque se acepta la figura le~al del "registro de in
venci6n", que protege econ6micamente al propietario aunque no 10 
faculta para impedir que la invenci6n sea utilizada pOl' otros. 

En 10 que toca al personal y al empleo, esta establecido que pOl' 
10 menos el 90% del personal contratado en cualquicr empresa debe 
ser de nacionalidad mexicana, senalandose que cualquien. alteraci6n 
de ese reglamento debe ser justificada expresamente. No existen 
pronunciamientos especificos en relaci6n a las remuneraciones pOl' 
parte de empresas extranjeras, aunque existe una importante legis
lacion general sobre el topico. ' . 

En Mexico se aplican limites maximos a los prestamos que los 
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bancos nacionales pueden conceder a· empresas de mas de un 25% 
de capital extranjero: seglin la Ley General de Instituciones de 
Credito en su Articulo 138 bis, la Secretariadtdlacienda puede fijar 
la proporci6n maxima de los creditos que se concedan a empresas 
controladas directa e indirectamente por extranjeros. No existen 
en cambio disposiciones expresas relativas al acceso a fuentes ex
ternas de credito pol' parte de estas J?ismas empresas. 

Se acepta el registro de marcas de ,. fabrica por un periodo no 
superior a diez aiios y a condici6n de que se asimilen a una marcel 
nacional. En relaci6n a la centraJizaci6n de capitales, en Mexico los 
monopolios estan prohibidos por la Constituci6n (Art. 28), existiendo 
ademas diversas reglamentaciones generales relativas a cuotas de 
produq:i6n, controles de precios y al control del suministro de rna: 
terias primas. 

El marco social en que estas leyes son.aplicadas contrasta aguda
mente con aquel de Brasil, pues en Mexico la gran burguesia ---qut) 
con seguridad contribuye decisivamente a la definici6n de los para~ 
metros centrales del crecimiento econ6mico del pais y de la Yl.1e se 
puede afirmar sin muchas dudas que tiene una influencia poJitica 
mas que significativa- oculta su presencia con, excesivo pudor y 
deplora decir su propio nombre en publico. Pocos 0 ningun empre
sario rnexicano permite que sus opiniones trasciendan el sagrario de 
sus ofieinas particulares 0 el circulo de sus amigos mas intimas; y 
cuando los gremios empresariales emiten juicios, casi nunca dejan 
de tener una respuesta equivalente del gobierno 0 de las orgal\iza~ 

ciones laborales. POl' otra parte los empresarios no tienen un partido 
con el cual se identifiquen oficialmente y con frecuencia se escuchan 
expresiones de repudio a la idea de su integraci6n al partido go
bernante. 

Se trata en definitiva de una gran burguesia que carece de la 
prestancia de la brasileiia y que se cubre a veces bajo el manto de 
un lenguaje nacionalista y apela a los principios y a la institucio
nalidad de la revoluci6n de 1910, que si bienal desplazar a la 
oligarquia terrateniente abri6 las 'compuertas para el avance vigoroso 
de la propia burguesia, fue el producto del sacrificio de los sectores 
populares y en consecuencia gener6 un sistema· politico en que estos 
tienen un innegable poder e influencia que se manifiesta, sobre todo, 
en el plano ideol6gico. Se puede afirmar,por 10 tanto, que a dife: 
rencia de Brasil en Mexico la gran, burguesia no ha terminado de 
imponer su hegemonia, esto es, no ha logrado generar un consenso 
real en torno de su propio proyecto de desarrollo social. 
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Lo anterior explica por que la economia mexicana, quiza tan 
abierta como la bral!ilena a la inversion extranjera --considerando 
las disposiciones legales y los criterios practicos-- no goce de la 
dudosa reputacion de esta. Y es que en Mexico las cosas se presentan 
de una manera diferente, por medio de un lenguaje que no olvida 
el origen ni los objetivos nacionalistas de la revolucion. 

La burguesia mexicana, aun consciente de las ventajas de su 
vinculacion con el capital extranjero, tiene sin embargo dificultades 
para definir los terminos de esa union y debe apoyarse en el gobierno 
para procurarsela. ~ste, que representa a una clase politica que 
mediatiza el poder de aquella, no omite ni renuncia al espiritu y 
objetivos nacionalistas que 10 sustentan politicamente, pero esta al 

'mismo tiempo consciente de la impotencia predominante en la bur
guesia nacional para sostener un proyecto de desarrollo autonomo 
(salvo escasas excepciones: algunos grupos financieros, algunos pro
ductos, vidrio, acero ... ) De aqui que sin otra opcion, puesto que 
ni las estatizaciones ni la planificacion centralizada estan incluidas 
entre sus designios, el gobierno sirve finalmente de vehiculo para 
procurar esa vinculacion incluso por la via de estimular al capital 

lL	 nacional haciendolo competir con el capital extranjero y, por ese 
medio, ayudandolo a comprender la conveniencia de una asociaci6n.1 

Se trataen definitiva de ser pragrnaticos y de asumir las tendencias 
del presente -un presente de "asociaci6n" 0 "interdependencia"
pero sin que el Estado pierda el control de los acontecimientos. 

En este contexto ya diferencia de Brasil, los pequenos y medianos 
empresarios parecen tener todavia una oportunidad. Asi por ejemplo, 
el programa de desarrollo tecnol6gico del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT) , plantea proyectos de "riesgo 
compartido" con ella y con cooPerativas agricolas, al mismo tiempo 

1 Entrevistado por e1 autor, el subdirector de 1a Direcci6n General de 
Inversiones Extranjeras y Transferencia de Tecnologia seiial6 que si bien 
era criterio de esa Direcci6n General impedir la entrada de empresas extran
jeras a aquel1as ramas en que ya existian empresas mexicanas, no se pretendia 
con el10 proteger la ineficacia de esas empresas, que generalmente se traducia 
en baja productividad, incapacidad para acceder a mercados formeos y 
otras limitaciones; de aM que, en distintas ocasiones, hubiese permitido la 
incorporaei6n de empresas trasnacionales a esos mercados, provocando en 
algunos casos la protesta airada y la movilizaei6n concertada de los empre
sarlos mexicanos. La reacci611l de la propia Direcci6n General en esas opor
tunidades, segur! eI mismo funcionario, habia sido la de promover la fusi6n 
entre los capitales nacionales que operaban en la rama y los capitales extran
jeros; despUlSs de la protesta inicial, expli,6, en la mayona de los casos 
esa fusi6n fue aceptada. 
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que excluye explicitamente de csos proyectos a'las grandes empresas. 
Sin embargo, la realidad suele mostrarse cruel con las buenas inten
ciones y eso fue 10 que ocurri6 aqui: en el unico caso en que estos 
programas han concluido con exito, una pequefia empresa mexi
cana, que termino de desarrollar en 1980 un procedimiento para la 
produccion de ampicilina, se enfrento al verdadero origen de los 
problemas tecnol6gicos del pais, que desde luego no tienen nada ,que 
ver ni con la inventiva ni la capacidad de los tecnicos mexicanos: 
esa empresa no tenia la capacidad industrial, los recursos financieros 
ni el conocimiento de los mercados foraneos necesarios para explotar 
rentablemente su tecnologia; como consecuencia de ello, seg6n nos 
informo el propio Director de Desarrollo Tecnol6gico de CONACYT, 
en ese momento (1980), la pequefia empresa mexicana que habia 
llegado tan lejos como desarrollar su propia tecnologia, estaba en 
trance. .. de venderla a una empresa trasnacional.	 Queda claro de 
este modo que los pequenos y medianos empresarios mexicanos no 
cargan en sus mochilas el hast6n de grandes capitalistas; con suerte 
acaso sean portadores de la oportunidad de convertirse en ejecutivos 
menores de una empresa extranjera. 

El caso anterior' nos permite referirnos al estado de cosas en re
laci6n a uno de los fenomenos que utilizabamos como procedimiento 
de sintesis al reflexionar sobre el caso de Brasil: el de la transferen
cia de tecnologia y desarrollo de la tecnologia nacional. En Mexico el 
esfuerzo gubernamental por impulsar el desarrollo de una tecnologia 
nacional es muchisimo mas amplio que el de Brasil. Se quiere abarcar 
todo, se intenta casi todo y no existen razones como para no pensar 
que se puedan obtener ciertos exitos en aspectos parciales; quiza 
incluso alg6n descubrimiento equivalente al proceso para producir 
ampicilina que ya hemos comentado. l Pero se avanza de manera 
realmente significativa en la conquista de la independencia tecno

,16gica?; en verdad parece que no pues, ,si como con toda claridad 
se desprende de ese mismo caso, no existe una capacidad fabril 
suficiente para hacer frente a los desafios industriales de la nueva 
tecnologia, entonces todo el proyecto es a la larga inviable. 

Quiza si hubiese una oportunidad en el caso que se intentara 
concentrar los esfuerzos nacionales en algunas areas seleccionadas y 
se redujera la participacion extranjera solo a ciertos sectores. Pero 
esa concentracion de esfuerzos -financiera, 'administrativa, de recur4 

80S cientificos y tecnicos- 5010 puede hacerla el Estado y ninguna 
.lonna de estatizaci6n esta considerada en los planes futuros del 
gobierno mexicano. 
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Asl pues, los esfuerzos continuaran siendo vanos -0 por 10 
menos siendolo en su mayor parte- y las empresas, como en el caso 
de aquella que queria producir ampicilina, continuaran gravitando 
hacia el capital extranjero. 

Una situaci6n similarmente frustrada es la que corresponde a la 
participaci6n nacional. Asi, la "mexicanizaci6n" ha servido en buena 
medida para que las empresas extranjeras escapen a todo control 
gubernamental --bite no se ejerce sobre las empresas mexicani
zadas-, sin. que la participaci6n nacional en la gesti6n se haga 
efectiva puesto que la parte mexicana de la propiedad es atomizada 
a traves de la venta de acciones en la bolsa de valores. El resultado 
de todo ello es que en la actualidad las autoridades desestimulan 
la mexicanizaci6n al mismo tiempo que buscan alguna soluci6n al 
problema a traves de la definici6n de formas de propiedad -por 
parte de extranjeros- que no generen derechos sobre la gesti6n de 
las empresas. Es probable que de igual manera se ensayen otras 
alternativas y se experimenten otras frustraciones pues, en definitiva, 
la mejor asociaci6n para los capitales nacionales y extranjeros -yal!... 
que de eso se trata- sera la que ellos mismos definan con el correr 
del tiempo y del desarrollo capitalista del pais. 

SUMMARY: This article examines RESUME: Cet article analyse les 
the characteristics and effects caracteristiques et les effets des 
of the processes of internationa proces d'internationalisation du 
lization of capital on Latin Amer capital sur les economies latino
ican economies, and particulary, americaines et surtout leur rap
their confrontation with those port aux prod:s de valorisation 
valorization processes which are qui s'expriment uniquement dans 
expressed only in a national con un terrain national. C'est l'ana
text. The research focuses espe lyse de la representation de 
cially on the analysis of the l'<iffrontement produit dans Ie 
representation of this confronta rapport entre les entreprises mul
tion, as expressed by the. rela tinationales(qui representent Ie 
tionship between multinational capital multinational) et les 
corporations (representing multi Etats-nation (qui expriment la 
national capital) and national complexite de rapports au sein 
States (representing the complex desquelles se developpent les pro
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of relationship, in which context ces nationaux de valorisation du
 
the national processes of capital capital) qui est surtdut etudiee.
 
valorization are developed). Toutes ces reflexions sont illus

These considerations are sup trees avec les cas du Bresil, du
 
ported by the amilysis of the Mexique et de la Colombie.
 
specific cases of Brazil, Mexico
 
and Colombia.
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