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INTRODUCCION 

Las empresas transnacionales (ET) represcntan inuudablemente uno 
de los mayorcs desaffos para el emergente nuevo orden econ6mico 
y social. Esto es fadl comprobarlo. tanto en la amplia literatura 
sabre el lema, COIDO en la politica y con£lictos rcales entre las ET 

y muchos gobiernos del mundo. En terminos extremos, para UI10S, 

las transnacionales son el instrumento mas adecuado e importante 
del progreso econ6mico y social, para otros, son la causa principal 
de la dependcncia y subdcsarrollo. A su vez, los enfoques varian 
en relaci6n con los intereses sociales y las posiciones ideo16gicas y 
polfticas dilerenciimlose desde la defensa ciisica 0 neoclisica del 
"juego libre" de las fuerzas del mercado h;lsta los criticas marxistas 
del impcrialismo. 

19ualmente los paises pcri£ericos en general, y los latinoamerica
nos en particular, asumen a menudo posiciones dislintas frente a Jas 
1::1' segun la orientacion ideolologica y el modela politico y econo
mica adoptado par sus gObiernos, pero coincidiendo en un pun to 
csencial: aprovechar la capicidad tecno16gica, administrativa, co
mercial, financiera, etc., de las transnacionales de acuerdo con los 
objetivos y necesidades del desarrollo nadonal. 

De esta premisa parten tambien los esfuerzos de la CEPAL, y de Sll 

Dependencia Conjunta can el Centro de Empresas Transnacionales 
de Naciones Unidas, en el estudio y divulgacion de experiencias 
especificas y tendcncias nuevas en el desarrollo d los vinculos entre 
las ET y las economlas latinoamericanas, con el objeto de asistir a 
los gobiernos en la busqueda de alternativas politicas adecuad.as y 
reforzar su capacidad negodadora £rente a las transnacionales. 

A continuaci6n se tratara de exponer de manera rcsumida las 
principales tendcncias de la expansion de empresas transnacionales, 
tanto en el cuadro mundial como regiona1, ademas de algunos as-

-Articulo basado en la conferencia dictada par el autor el 19 de octllbre de 
1978 en el Cllrso de Planificaci6n Regional del lLPES. Sc agradecen los comen· 
tarios sabre la primera versi6n, rccibidos de E. Cana, N. Gonzalez, A. Pinto y 
D. Suukel. Sobra decir que ni estos comentaristas, ni la CEPAL sino s610 e1 autor 
responden par las intcrprClaciones y conceptos de este trabajo. 
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pectos nuevos de Ia capacidad de negodaci6n y distribucion de be· 
neficios entre las tr.n.nacionaies y los palses de la region, coneen
trando el analisis siempre en el perlodo de los ultimo, diez afio, 
(1967-1976) '. 

Fin.1mente, cabe destacar que en este trab.jo no se pretende 
pasar revista • rodos !os multiples problemas rei.cionado. con Ia 
presencia y actuacion de las £1' en I. regi6n. EI objetivo perseguido 
es mas modesto y especifieo: evaiuar la evidencia emplrica y algunos 
casos representativos de vinculaciones entre las ET y los paises lati· 
noamericanos, emergentes en los setenta, y que re£lejan una tenden
cia clara hacia un mayor equilibrio del poder de negodadon y 
distribudon de beneficios y, por ende mayor interdependencia, 
entre ambas partes. Obviamente, se trata solo de una primera apro
ximaci6n a una reevaluaci6n mas a fondo del sistema ceIltro.pEri~ 
feria contemporaneoJ en este campo importan te, sobre la eual es~ 
peramos volver en una ocasi6n posterior. 

1. TENVENClAS MUNDlALES Y SU PRQYECCION E1'\ AMElUCA LA TI1'\A 

1. TransnacionaliwcZofl mundial 

a) La magnitud global 

Veamos primero ia maguitud global de Ia expansion de ias ET du
rante el Ultimo decenio sobre el ~ual disponemos de datos (1967
1976). La inversiou extranjera directa de los palse. industrializados 
que corresponde a grosso modo a inversiones de las corporadones 
internacionales", aument6 en este periodo de 105 a 287 miles de 
millones de d6l-ares, 0 sea casi tres veres, y sU valor correspondia, en 
ei uitinw afio, aproximadamente ai valor agregado del produeto 
interno bruto de toda America Latina (v~ase el cuadro i). Por 

lPara mayores detalles \'came los trabajos de la CEPALJ "Tendendas y (ambios 
en la inversiOn de lall empresas internadonales en los paiscs cn desarroUo 'Y 
prnicularmente en Amwca Latina" en el Estudio Economico de .&mirica Latina. 
1977. (EjCEPAL/I05tJ/Add. 1), julio WiS. Vol. 2; Documento de Trabajo ~<j t2 
de Ia Dependcncia Conjunta ct..'PAL/CfT de septicmbrc de 19i8 que oontieue 
amplia. lnformaci6n esta9'jstica 50bre el mlsmo tema 'Y "Las cmpresas lransnacio
nales en Is. actual etapa del desarrollo lauooamencauo", en El desarl'oUo ceo· 
nrimico y social y las reJacioncs economicd.S exlemas de Arnirica LAtina; (1-ICE
PAL/H~l), euero de 1979. La evaluadllll estadistica en estO.$ trabajos t:stuvo a 
cargo del funcion<lrio de la Dependencia c£fAL/ccr senor Ismael Cardenas. 

lISe supone por definici6n que la invern6n extranjera. directa correspondc pr:ic
ticament.e a la:;: ET. _Mas aun, en loa &tadoo Unidoo mas del 70% de gu inversion 
extranjera. dire<:ta se realiza por sOlo 250~SOO ET. En el Reina Unido 1a propor~ 
dOn es mas' del 8{)% cOutrolado por 165 ET Y en Alemania Federal mas del '1{)% 
corresponde a 82 fitma.$ (vl!:aae~ "LaI ~,.pornciooes multinacionales en el desarro
Ile mundJal"~ ::sradones Uuidas, s'T/~c-"-!l90, ~ueva York, 19i5, pp. .5 "j 7). 
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CUADRO I 

PAISES DESARROLLADOS DE ECOXOMIA DE MERCADO: INVERSlON 

DIRECT A l'.CUMULADA ,E~ EL EXTERIOR, SEGUN PAISES 

PRI~CIPALES DE ORI(;Er-.:, 1967-1976 

Valores acumu[odo$ 

a fines de cada 

Pais de origen ano 
(Mil millones de 

dolares) 

1967 1976 

Estados Unidos .,6.6 137.2 

Canada 3.7 ILl 

Reino Unido 17.5 32.1 

Paises Bajos 2.2 9.8 

Rep. Fed. de Alemania 3.0 19.9 

}'rancia 6.0 11.9 

Suiza 5.0 18.6 

Italia 2.l 2.9 
Belgica-Luxemburgo 2.0 3.6 

Succia 1.7 5.0 

JapOn'/ 1.5 19.4 

Otros 4.0 16.8 
Total 1053 287.2 

1'; /1Hctura 

IPOrcentual 

1967 1976 

54 48 

3 4 

16 11 

2 3 

3 7 
6 4 

5 6 

2 I 

2 I 

2 2 

7 
4 G 

100 100 

Tasa de 
crccimiento 

(Porcentaje) 

1967·1976 

10.3 
13.0 

7.0 

16.! 

23.4 

7.9 

15.7 

3.7 

6.7 

12.7 

32.9 

17.3 

11.8 

FUENTE: Documrnto de trabajo N9 12 de la Dependencia Conjunta CEPAL/CET 

(Cuadro 35). en base tie: Naciones Unidas, Tran.mational Corporations 
in World Development: A Re.examination, (E/G 10/38: 20 March 1978) 
Table m-32. 

K/ El ano fiscal comienza el 19 de abril del ano indkado 

otro ladol las transnacionales dominan easi la mitad del comercio 
mundial, al eual, a su vez, se realiza en gran parte dentro del mismo 
sistema de la empresa transnacional. 0 sea, entre sus filiales y la 
casa matriz de la misma empresa. 

Esta expansion vertiginosa de las empresas transnacionales lleva 
a algunos autores a destacar la tendencia a la dominaci6n absoluta 
de la economia mundial por las transnacionales. El economista 
nortemericano Ronald Muller habla sobre la negaci6n del mercado 
por las empresas transnacionales y la economia de post-mercado: 
"Sistematicamente. eso es no por intento ni por destino. pero por 
el desarrollo de la competici6n de las corporaciones modernas, las 
empresas transnacionales son la m,ayor fuente de la negacion del 
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JADRO 1 

:toNOMlA DE MERCADO: INVERSION 

" EL EXTERIOR, SEGGN PAISES 
DE ORIGE.'1, 1967·1976 

rnultJdo.s 
t<Ula 

",,4< 
f>17l.clu'ra 

porcentual 

Tasa de 
crcdmil1lto 

(porcental') 
1967-1976 

~ 

1976 1967 1976 

137.2 54 48 IO.~ 

11.1 5 4 18.0 

52.1 16 II 7.Q 
9B 2 S 16.1 

19.9 ! 7 2M 
11.9 6 4 7.9 

1M 5 6 15.7 

2.9 2 I 3.7 
1.6 2 1 6.7 
5.0 2 2 1U 

1M 1 7 32.9 
I!i.S 4 6 17.3 

187.2 !()I) !fiO liB 

12 do Ia Dependencia Conjunta CEPAJ.I= 
i'la.ci.or1es Unidas.. Transnational Corporations 
1...xamill4tion, (EtC 10/38: 20 Mardt 1978) 

de abri! del ano indicado 
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mercado. Lo son primero, via el proceso de la concentrad6n agre
gada y credente que acompafia su expansi6n, la cual a su vez, dis
torsiona en manera credente las senales de precios. SegundO, las 
transactiones intra·firma niegan Ia fund6n social del mercado por 
definici6n, porque 10 sobrepasan completamente"'. 

Por otto Iado, un alto. representante de empresas tranmadonales 
de 106 Estados Unido. plan tea la convenienda de la negad6n de 
los estados nadonale•. Dice: "Yo no creo que el estado de Pensil
vania debeda existir. Y el mundo es 10 sutirieme interdependieme 
que llegaremo. a la condusi6n, posiblememe en 50 afios mas, que 
el concepto del estado narion.1 soberano es danino"'..Finalmente, 
el economista britanico J. H. Dunning predice que a fines de este 
siglo las 300 mayores empresas transnacionales producinin la mitad, 
del producto interno bruto mundial'. 

Parad6jicameme, las rita. senaladas coinciden en cierto sentido 
con los planteamiemos sobre .1 "super-imperialismo". Sin entrar 
aqul en un analisis te6rico de los planteamientos extremos 0 "ca
tastr6fistas", tramemos de demostrar en adelante que 10 expansi6n 
de las transnationales no tscap. a cambios profundos y contradic· 
ciones inherentes al desarrollo econ6mico mundial. 

b) La competencia y el nuevo equilibrio de los centros 

Veamos en este contexto algunoo cambios en la competencia oligo
polltica mundial tanto a nivel de economias de los paises industria
lizados como de sus empres.s tran.nadonales. 

La diferenciaci6n del poder econ6mko entre los d;stimos cemros 
industrialUad06, que podemos observar desde el inicio de los alios 
sesenta, se re£leja tam bien en la expansion dHerenciada de sus em
presa, transnacionales. En terminos relativoo de 1. inversi6n extran
jera diTecta mundial, disminuye e1 anterior poder hegemonico de 
los Estados Unidos de 54'70 en el afio 1967 a 48% en 1976, asi co
mo de los centros "ex..:oloniales" como Reino Unido, I'rancia, Ita· 
Ii.. y Belgica, los cuales disminuyen Su participacion de 26 a 17'70 
en el mislno perJodo. Como eo de suponer, 10' ganadores en esta 
competencia son Alemania y Jap6n cuy. partidpaci6n conjuma en 
el total mundial aumenta de 4 a 14% y, ademas, un grupo de pal-

av~ase Ronald Muller.. "Nati01iGl EConomic Growth and $labiU;ntion poUcy 
in the Aga 01 Multinational Corporations: The Challenge of our Post Mar-ket 
EconomY"J American Univenhy. 1978. 

'Veaae la declaraci6n de Fletcher Byrom, Presidente de ]3 empresa Compan. 
con venLU s:>bre mil miHones de d6Jares, Time. 9 de oc:tuhre de 1978. 

-Vease, en J. H. Dunning (editor) I lf1temali<HUI1 Inve;tmentJ P~guin, BooJu, 
]972. 
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ses industrialilados del mercado mediano y menor, como Canada, 
Ho1anda, Suiza y otros (vease otfa vel e1 cuadro 1). 

El nuevo equilibrio ell 1a capaddad inversora de los paises in
dustrializados y cl crecientc poder compelitivo de las cmpresas de 
Altmania, Japon y de algunos p.tisc:s menon:s de .Europa, representa 
una. may'or (hverslficaciun de la. oferta dt: tt:cnologia y capllales t:x
tranjeros iacilllando a los pai~cs huespedes mayor oponunidad de 
selecClun eIltH.! las tr",nsllddona.les competidoras . .En el mlSlllQ s;.::ll

lIdo se proyecta la expansion cxtel"na de bs emplt:sas llledianas y 
pt:queilas <.i.e los pahes illdustrialiLados, de sus emprtsas puiJhcas 
y de las empresas estatales de los paises socialislas (aunque e1 poder 
rt:1al1vo de esle upo de inversiunes sea, en tl:rlllillOS glOlJaleS y trente 
a las gralhles lransnacionales, todavia margJllal) . ,bllalmente, en los 
lllCl'Lal1os extenws dd,mull tami)len las cmpresas llluluuaciollaies 
de los paises ell desarrollO, fellomeno impunallte en America La
tina, so ore el cual volveremos mas adelante. 

COll la mayor diversilicaciun del mcrcado lIlUlH.lial de Glpual y 
tccnologia subsiste y se agudiza la con centra cion geogra.1ica de la 
illvLf::.iun extl'anjera tlirecta. 

c) La c;u/U;entm,c;iun de La inversion Jirccta. 

En cl ano 1~1i(j (a::,1 ~u;o de! lOtal l1lulldial de la UIVcl',,1011 eXllall
Jl:ra COlTcspunl1JO, 19ual t-UHtO 11au: UICL allos# .a !> p .. USl:S lllVClSOl"t:::.: 

.t..staC1os LJludus, Kl:J.llU UUHlo. Alemaula, Japoll Y ~Ulza. La ulle
H;nuauon ucl ongen de 1a lUVt:rMOll lllullulal, anallzada alr10a, 

tuvo clltonces su cscenallO pUllupJ.l dClltro de e::.Le grulJO n.:uuudo 
de pal::'c-" IllVLrsores mas pouc[Qsosti. 

1)or el lado lie! dL:StIIlO de las inversiones, ait-anzo lliveles mayuh .. s 
la polarizacioll entre los paises industrializauos y perilCricos. ~lltrc 

lYtJi y 1975 las l11versiom:s (.oiocadas en los pahes illdusu'ializados 
aument,uon de tiy a 74'10 del total ruunliial, mit:Iltras que la par
ticipat-ion de los paises ell desanollo ha uismillwuo n,spectiV<.lllll:n
Le, de ca::.i un terdo a un (;uarto del total mundial. l.l cOlltrastC 
resaIta aun mas 8i comparamos c ... ta marginaliz.lcion con el caso de 
cuatro paiscs inuustriahzauos 0 sea, Canadi, Estados Uniuos, Reino 
Unido y Alemania, los cuales absorbieron en IV75 4jt/~ de la in
version mundial (38"% en 1967, vease cl cuadro 2). 

81.as tasas promcd.ias anuales de crcdmicnto dc la i\l\'crsion acumulada fucl'On 
durante cl deccnio de 10 y 7% para los Estados Unidos y Reino Unido y tle 
23, 33 Y 16% para Alemallia, Jap()ll Y Sui7,a (vease olra \'cz el cuadro 1). 
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CUADRO 2 

PAISES DESARROLLADOS DE ,ECONOMIA DE MERCADO: INVERSION 

DIRECTA AClJMVLADA E~ EL EXTERIOR, SEetiN PRINCIPALES 

PAISES HLtESP,EDES, 196;, 10il Y 10i5 

(Estructllra j)orcelltual) 

Paises y grupos de pai~u hwhljJede~ 

Valor total de fa inversiJn 

(Miles de millollcs de (U)lal'(,.~) 

Vi~tljbuciJn jJoreet/iual 

Economias de mercado desarrotladas 

Canada 

Estados Unidos 

Reina Unida 
Rep. FelicIaJ lie .\lcrnallia 

Otros 

Paises en desarrollo 
Paises de la OPEp·j 

Venezuela 
Paises que afrecen exenciones tributariaib J 
Resto paises y territorios en desarrollo 
America en desarrollo 

Argentina 

Brasil 
Mexico 
Peru 

Trinidad y Tabago 

1967 

/{}r; 

69 
IS 

9 

S 

3 

30 
31 

9 
3 

2 
20 

2 
4 

2 
I 

1 

1971 

158 

72 
17 
9 

9 

32 
28 

7 
2 
3 

17 

I 

3 

2 
I 

1975 

259 

74 
15 

II 

9 
6 

33 
26 

6 

2 

3 

17 

4 

2 

FUFNTJ<': (Dcpendencia Conjunta C[,PAL/C:U' of>. cit. (Cu,1l1w ~H»), (:n bas,~ dc: 
Nadones Unidas, Trall.5Ilflliollll{ C(Jrj)()l'fIliolls ill ~V()rld VeveloJJllIclIt: A 
Re-examination (EjC, 1O/3R: ~O Mal'Lh 10i~), Table I11-33 y Table 111-47_ 

K/ Argclia, ;Ecuador, Gab6n, Indonesia, Inlll, Iraq. Kuwait, Jamahiriya Ata
be, Libia. Nigeria, Qatar, Al-abia Saudina, Emiratos Atabes Unidos Y 
Venezuela. 

bj Bahamas, Barbados, Bermuda, I~las Cayman, AntiIIas Neetlandesas y 
Panama. 

En resumen: la diversificacion relativa de las fuentes de inversi6n 
procedentes de los paises industrializauGs fue acompaIiada de lll<lyor 
concentraci6n geogrMica, tanto en el origen como el destino de las 
inversiones mundiales, en un numcro relativamente pequeno de 
los paises del centro can la rcsultantc mayor marginalizaci6n rela-
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tiva de los paises perifericos. Esta ultima tendencia que se proyecta, 
como veremos mas adelante, en la distribuci6n de las inversiones 
entre los propios paises perifericos tam bien, confirma la hipotesis 
de que las ET .. en terminos generales, invicrten can prefcrencia en 
los mercados grandes y dinamicos de los paises mas desarrollados 
y de un "clima politico" mas estable que les ofrecen mayores uti
lidades con men or riesgo. 

d) Los cam bios sectoriales 

Finalmente, otro rasgo importante del desarrollo mundial de las 
illversiones de empresas transnacionales constituyen los cam bios en 
su composition .!Sectorial. La ausencia de datos de este tipo por part~ 
de casi todos los paises industrializac10s nos obliga a limitar el an;\.
lisis a las ET estadounidenses7• Durante la ultima dccada, la expan
sion de las ET norteamericanas fue mucho mas acentuada en los 
sectores manufJ.cLUrero, comcrcial y de servicios, cspecialmentc fi
nanzas, que en aqucllos del petr6lco y mineria (vease el cuadro 3) , 

La disminuci6n relativa de la importancia de las inversiones en 
los sedores extractivos corresponuio principalmenle a las naciona
lizaelones en los recursos naturales en los paises perifericos. Asi, por 
ejemplo, en los primeros seis alios de esta decada se han nacionali
zado 4R plantas mineras en los paises en desarrollo, de las cuales 
unos 29 casas correspondieron a ]a regi6n latinoamericana. La pro
porci6n fue mayor para Asia y Africa en el caso de la industria del 
petro]eo, donde en el mismo lapso ocurrieron 180 nacionalizaciones 
en los paises perifericos en Sll conjunto correspondiendo 31 casoS a 
]a America Latina8, 

Un aspecto importante de este reforzamiento de la soberania de 
los paises en desarrollo sobre sus recursos naturales es el hecho, de 
que las reacciones de las ET y los gobiernos de los paises centricos 
no fueron en esta epoca violentas ni represivas, como a menudo 
ocurrfa en perfodos anteriores (amenazas e intervenciones militares, 
presiones diplomchicas, embargos comerciales y financieros, etc.). 
Ante la nacionalizaci6n de los recursos naturales, las transnaciona
les reaccionaban "padficamente" tratando de mantener y reforzar 
el control sobre materias primas estrategicas principalmentc a traves 
del oligapolio mundial en Sil comercializaci6n y elaboraci6n. Al 
mislllo tiempo desplazaban estas actividades hacia los propios paises 
industrializados, 0 aquellos peri£ericos que les of redan un clima 

IIEstas responden, de todos modos, por casi la mitad de la inversi6n mundial, 
como ~c ha visto mas arriba. 

-Vcase, Naciones Unidas, <tTansnational Corporations in World Development: 
A re-examination", (E/C 10/38, MarlO 1978), 
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politico mas estable y mercado, al menos potencial, para los produc
tos procesados de las industrias extractivas!l. 

La interacci6n entre los gobiernos de los raises en desarrollo y 
las transnacionales nortcamericanas, caracterizada arriba, se re£leja 
en los siguientes cambios estructurales durante el periodo bajo cs
tudio: Ia participaci6n rebtiva de la periferia en 1a inversion de 
las transnacionales petroleras ha disminuido de 38 a IOlj'o Y en el 
casa de las ET mineras de 42 a 33j{) respcctivamente (vcase otra 
vez el cuadro 8). 

Por otro lado, una reasignacicln de recursos en el sentido contra
rio ocurre en el sector de las finanzas el ellal forma la parte ded
siva de los lIamados "otros sectores", de la inversion eXlranjera di
recta. En esta area 101 importacia relativa de los paises en de~arrollo 
se via aumentada de 30 a 35(Yo producicndos~ cste incremento prac
tieamentc en la region latinoamerkana (aumento de participaci6n 
de 23 a 2H!j;;). Las inversiones norteamerieanas en el sector finan
ciero que eorresponden mayormente a los iJancos transnadonales, 
aumentaban durante cl periodo examinado con un ritmo promedio 
anual de 49% en la perifcria, en general y en un 6}f/~ p,lra Ame
rica Latina en particular, La expansion de la banca transnacional 
en los paises peri£ericos coincidia con el desplazamiento del finan
ciamiento pllblico (tanto illternacional como bilateral), por parte 
de los gobiernos de paises industrializados en favor del crMito pri. 
vadolo , 

Finalmente, las inversiones manufa<.:turera!i de los Estados Unido~ 
en la peri feria, e igual en America Latina, aumcntaron con tasas 
iguales como en los palses industrializados, correspondiendo a la 
periferia en su totali:lad aproximadamente una quinta parte dol 
total mundial y un 15% dentro de cst a cuota a la region latinoa
mericana. Las inversiones comerciales se han ido concentrando en 
mayor medida en los paises industrializados, micntras que en la 
perifcria el grado de transnacionalizaci6n de las finanzas superaba 
con creces aquel del comercio (vease otra vez el cuadra 3) . 

Veamos ahora como :;c reflejan las tendencias mundiales analiza
das arriba en la situaci6n latinoamericana. 

°Sobran indicacioncs tambicn que las transnacionales que actuan tratlicional
mente en estc campo estan diversificando sus actividades hacia otms sedores 
pratluctivos, ya sea en la expansion de las cmprcsas petroleras hacia atras fuen
les de cncrgia "na-tradicionalcs", a su entrada cn activiJades minelas, a por 
otro lado, en actividadt:s totalmente distintas que incluyen hasta el turismo 
y hotelcs, cOl1lcrcio, etc. 

lOPara el analisis de las consecuencias <.Ie cste cambio estructural en America 
Latina, vtase el estu<.Iio de la CEPAL sobre la banca transnational en c1 Peru. 
por publicaciones proximamente. 
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2. Prayeccion en America en desaffolloll 

v.~' 
a) . La tral1snacionalizacion y los efectos globales. 

En el pedooo examin.do 0 sel, entre 1967 y 1975, la inversion ex· 
tranjera directa acumulada en los palses de la America en Desarro
llo aumento mas de dos veces (de 18 a 38 mil millones de dol.res 
estadounidenses). Este dato glohal demuestra que hl aumentado 
considerahlemente la presencia de las I!.'T en las economias latino~ 

americanas. Para entender el impaeto glohal de la expansion de la, 
ET en la region, hay que preguntarse cual fue 'u participacion en 
el desarrollo economico de America Latina. Para tal efecto disp'" 
ntmos de una estimacion del desarrollo del producto interno bruto 
(pm) de las empresas tranmaclonale. entre 1970 y 1975 la cual 
pennite una comparacion con 10. datos sobre el PIB agregado de la 
region (v~ase el cuadro 4) . Su analisis demucstra que las ET acusa· 
ron en el periodo examinado una tasa promedia anual de cred
miento similar al de las economfas latinoamerkanas en Stl conjunto 
o sea, de un 6%. De este modo la panidpaci6n de las IT en el PlB 

agregado de la region se mantuvo igual 0 sea, de un 7%. 10 que 
seguramente no representa una magnhud elevada ni alarmante, 

La situacion camhia si desagregamoo los datos glohales segun sec· 
tores economicos y palses de la region. Para cste ejetcicio dispone. 
mos~ otra vel, sOlo de datos correspondientes a las transnacionales 
estadounidenses. Si estas continuaton participando durante el pe~ 
dodo examinado con un 5"10 en el PIB agregado de la regi6n~ su 
cuota en el producto industrial fue aproximadameme el dohle y 
en aumento ligero 0 sea, de 10 a II %. La cuota respectiva par. 
palses de mayor mercado y desarrollo industrial sostenido fue aun 
mayor 0 sea, alrededor de 14'70 en 1975. 

La extranjerizaci6n fue aun mayor en los llamdos sectores estra
tegicos. 0 dinamicos, de la industria manufacturera 0 sea, metal
mecanicos (maquinaria. incluyendo electrica y equipo· de transpor· 
tel y quimicos. Estos do. grupos de a(tividades industriales parti. 
ciparon en el promedio de los afios 1974·1976 can un 60% en el 
total de las ventas de las transnadonales manufactureras de los 
Estados Unidos (voase otra vez el cuadro 4). 

Gran parte de la produccion y las ventas de las transnacionales 
que .ctuan en los sectores metalmednicos y quimicos de 1. regi6n 
no corresponde a los bienes de capital e intermedios. importantfs 
para el desarrollo autonomo de las economias latinoamericanas, sino 
a los bienes de consumo duradero. destinados a los grupos de rna· 

DEl oon~pto <Ie America en Desarrollo usado en este trabajo rorresponde a 
todo el oontinenle americana, exc1uyendo a Canada y los Estados Unidot. 
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CUADRO 4 

AMERICA EN DESARROLLO: PARTICIPACION DE LAS ET EN EL 

DESARROLLO GLOBAL (PIB) E INDUSTRIAL (1970-1975). 

Tasa promedio anual (%) ET en 70 del tolal 

Indicador PIB tala I PIB de ET 

del origcll 

ET del origen 

1970 1975 

Mnll- }·;/UJU . .. \;[UII- EE.UU. 

dial dial 

A. PIB global 

Ameri£.a en desarrollo 6.2 6.1 5.!:! 7.3 4.8 
Argentina 3.6 -3.6 -G.i 5.3 3.4 
Brasil 9.6 10.2 15.5 7.2 3.0 
Mexico 5.6 6.8 5.2 5.4 4.2 

B. PIB manufacturero 

America en desarrollo 6.6 9.8 9.7 
Argentina 5.0 -2Ji 7.7 
Brasil 103 19.0 9.6 
Mexico 6.1 7.2 13.3 

C. Ventas manufacturera 

de las ET de EE.UU. en 
la regi6n. 

(Scctores en % del total Promedio 1969·1970 
I. Alimental 18 
2. Productos metalicos 6 
3. Productos qUlmicos 22 
4. Maquinaria incl. electrica 14 
5. Equipo de transporte 20 

Subtotal (3+4+6) 56 
6. Otros productos 20 

Total vcntas de E1' tie FE. 1;1T. 100 

Mun- EE.UU. 

dial 

7.3 4.6 

3.7 2.0 

7.4 3.8 
5.7 4.1 

11.2 

5.3 
14.1 

13.9 

Promedio 1974-1975 

17 

6 

25 

16 

19 

60 

17 

100 

FUENTE: Dependcncia Conjunta Ct:PAI./CFT, op. cit., cuatlros 28-34. 

yores ingresos de las clases media yalta. Segun la estimad6n de F. 
~'ajnzylber y T. MartlnezTarrag6 para el caso de Mexico, en 1970 
un 53'% de la producci6n manufacturera de las transnacionales en 

[ 3 3 2 1 



Jail Knakal / Las empresas transnacionales en el desarrollo contemporaneo de America Latina 

este pais correspondi6 a los bienes de consumo, mientras que Ia 
relaci6n para las empresas nacionales fue inversa12. 

b) Efectos a nivel de empre.ros y mercados de bient;s. 

Para evaluar el impacto de las transnacionales sabre las economias 
de la regi6n resulta imprescindible discernir las situaciones especi· 
ficas a nivel de las (tnpresas tambien. Aqui se observa el hedlO am· 
pliamente divulgado en la literatura sobre las ET) de que las filialcs 
y subsidiarias de ET mayormente superan a las emprcsas de origcn 
local en cuanta a Sll tamano 0 sea, que conforman un factor de ma· 
yor importancia para la concentracion industrial. 

A manera de ejemplo, 10 podemos ilustrar COIl algunos resultados 
del estudio de 2.800 mayores empresas manufactureras del Brasil en 
197513• Del total de estas empresas 5010 un 21'% corrcspondi6 a las 
filiales de empresas transnacionales. Por otro lado, la importancia 
relativa de las ET en el empleo y las vent as del mismo grupo de 
mayores empresas fue de 37 y 44CYo' respectivamente. Como es oiJvio, 
la mayor concentraci6n se presentaba en los mercados de biencs 
con alta participacion de las ET 0 sea, en los sectores estrategicos 
(metalmecanicos, equipo de transporte y quimicos). 

La comparaci6n anterior ilustra tambien el hecho de que las 
economias de tamano de las transnacionales se reflejan en nivdes 
mayore, de productividad del trabajo y menores de los costo, uni· 
tarios de producci6n. De este modo, la mayor diciencia de las (ilia· 
les extranjeras de gran tamafio posibilita mayorcs gananlias en 
comparacion con las empresas_ nacionales de menor tamano rda· 
tivo. Ademas, la alta representad6n de las transnacionales en secto~ 
res de mayor concentrad6n econ6mica y su posicion monop61ica u 
oligop61ica en ellos, les permite~ manipular los _mercados a traves 
de la comercializaci6n, el uso de los pre-cios d2 transfcrencia a los 
otros eslabones de la misma empresa transnacional, etc. H . 

c) La concentraci6n nacional. 

La expansion de las ET y los cambios t:strllcturales, estudiado mas 
arriba en terminos regionales, se presentan dc manera diferenciada 

lll'\'ease }~. Fajnzylber y T. MarUnez-Tarrago, Ias empresas tnmsnacionales: 
Expansi6n a nillel 11lundial y proyecci6n en fa industria mexicana, CIDE, Me~ 
xi<:o, 1975. 

13Vease CEPAL, Dependencia Conjunta et:I'ALjCET, op. cit., arriba en la nota 
J, cuadro 26. 

HNaturalmentc, existen situaciones particulares que niegan estas hip6tesis ge· 
nerales, como aquellas de sectores donde predominan las empresas naciona1cs y. 
sobre todo, las publicas. A este aspecto volveremos mas adelante ell la segunda 
parte de este trabajo. 
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en la distribucion de la inversion extranjera entre los paises de la 
region. Para dt2stacar los cam bios mas sobresalientes en el periotIo 
reciente, agrupamos los paises de la region en dos conjuntos: 19 , 

aqnellos que aumentaron su~tancialmente su participacion en el 
total de b inversion cxtranjcra dirccta de la region y, 29 , los olros 
que vieron sus cuotas disminuidas, comparanlio siemprc los cam
bios ocurridos en el periodo 1067-1975 (vea~c el Cuadro 5). 

CUADRO 5 

PAISES I;\;IH1."iTRIAIJ/ADOS: I:\,\'ERSIOl'\ DIRECT\ ACllMl:L\J).\ EN 

LOS PAISES DE A,\lERICA EN DESARROLLO 

Argentina 
Brasil 

Mexico 
Total paises mayor 

tamarla 
Bolivia 

Colombia 

Chile 
Ecuador 

Peru 
Venezuela 

Total paises drea mulina 

Paraguay 

Uruguay 
Tolal pulses ALALG 

Costa Rica 

,£1 Sah:ador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

'Fotal t)ai.~e!i MeG 

Haiti 

Panama 

Rep. DOlnillic;tn;( 

'Folal 19 l;a{les 

America Latina 

Millolles de ,dJlare.; raw media 

a fines de cada mlo anual de 

crecimiellto 

1967 

1821 

3728 

1787 

7336 

144 
728 

963 

82 

782 
3495 

6194 

35 
60 

13625 
136 

7i 
146 

169 

73 

601 

36 

830 
i:)N 

1552800 

1975 

2000 

9100 

4800 

15900 

100 
112000 

4000 
500 

1700 
4-000 

7900 

70 
250 

24120 
250 

130 

~()O 

230 
90 

960 

70 

2250 
:150 

27750 

1968-1975 

1.2 
11.8 

13.1 

10.1 

- 45 
6.4 

-10.4 

26.3 

10.2 

1.7 

3.1 

9.0 
19.5 

7.4 
7.9 
(i.::l 

3.9 

2.6 

6.0 

8.7 
13.3 
lOA 

8.8 

EI[ructw"a 

porcentlwl 

Hl67 

9.9 

20.2 

9.7 

39.8 

O.K 

3.9 

5.2 
0.4 

4.2 
I I-\. ~ f 

33.6 

0.2 
0.3 

73.9 

0.7 
II.'! 

O.~I 

0.9 

0.4 

3.3 

0.2 

4.5 
0,0 

82.7 

1975 

5.3 
24.2 

12.8 

42.3 

0.3 

3.2 

l.l 

1.3 
4.5 

]0.6 

21.0 

0.2 

0.7 

64.2 

0.7 

U.3 

0.7 
0.6 
0.2 

2.5 

0.2 
6.0 
0.9 

73.8 
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i6n extranjera entre los paises de la 
)io~ mas .ohre.alieme. en el perlooo 
de la region en do. conjuntos: 19, 

anoalmente su participaci6n en el 
. directa de la region y, 29, los otros 
tidas, comparando siempre los cam· 
967·1975 (vease. el Cuadro 5). 

UADRO 5 

VERSION DIRECT. \ ,\CUMl:LADA EN 
ERICA E:>I DESARROLLO 

llI1t Knd:,J / La! ell\pnJ35 tranmadonal« en e1 de:m'S'OUo conteropomneo de America lAtitt/\ 

Mirltmes de dOla,.., Tasa media Estructura 

a /iMS de cada anc rmU<ll die porcentttal 
credmiento -_.... 

1001 1975 1961::-1975 1961 19'15 

Guj'3llA 189 180 -O.B ·8.0 0.5 

Jamaica 6'11 970 4.1 U 2.6 
Trinidad f Tobago 5117 1200 1.2 3.1 3.2 
Suriname 100 MO lG.l 0.5 0.8 
Total 2J pabes AmiJ"ica 16891 ilO .'0 1.6 91.6 80.9 

Belke 28 10 12.1 0.2 0.2 
Anlillas Holandeaas SS2 1400 11.6 2.1 3.1 

de ,oolarc.l Taw media Estructura 
~ cada ano anual de jJcl1centual 

credmitmto ~.... f 	
, 

160Barbados 1~} 
6.0 J 15.01975 1968·1975 1967 1975 	 1109 22.6 

'Bermudas 
3800 


2000 1.2 9.9 5.5 Otros- 7411 

9100 11.8 20.2 24,2 


Guadalupe I4800 13.1 9.7 12.8 ~ } 1 I~fartiniea 26 8.5 0.1 0.1 

15900 10.1 39.S 42.3 
Guayana Francesa 7 25 17.2 G.I 

100 .45 0.8 0.3 
Total clros lerritonos de

112000 M 3.9 3.2 
Atnenca Latina en ddarroUa 1552 1196 2L1 M 19.1

4000 ·10.4 5.2 1.1 
T ota.l A merica en

500 25.l1 0.4 U 
desarrolW 	 18449 37625 9.3 100.0 100.0 

1700 10.2 4.2 4.!1 
4000 Li 18.9 1M 

7 !lOO 3.1 3M 21.0 
70 9.0 0.2 0.2 

250 19.5 0.3 0.7 
24120 	 },4 73.9 114.2 

250 7.9 0.1 0.7 
130 6.S iU (L3 

~60 I~') 09 0.7 

230 3.9 0.9 0.6 
90 2.6 0.4 0.2 

960 6.0 3.l1 2.5 

10 8.1 0.2 0.2 
2250 	 13.3 4.5 6.0 

150 JOA 0.9 0.9 

27750 8.8 82.7 13.8 

j 	 3 4 1 

FUENTE: Divisi6n de Deeal'mllo Eo:moruioo, Dcpendencia Conjutlta CJ!PAL/CEf 
Tende11l."ias 'Y cambio$ en 10 inversioo de los empre$ll$ intemaciotUlles 

-; Induye a Estarlos Asociados de las InrIias Occ:identalcs }' a otroo: terri~ 
en los p4lies en desarrollo "j parlicukmnente en i1merica Latintl. 
torios del Carine. 

En cl primer grup<>, do. paise. de mercado. amplios y dinami· 
COli, Brasil y Mexico, aumentaron su parlicipad6n, en conjunto, de 
30 a 31% del total regional. .En terminos sectoriales, y otra ver en 
base de los datos sohre 10 inversion direct. de 10. E.tado. U nidos, 
mayor dinanlisllio alcanzaron las ET presentes en las actividades 
manufacturera. comercial y sobre todo financiera. Por otro lado, 
fue distinta I. situaci6n en 10. sectore. exlractivo.: Mexico acusO 
disminud6n absoluta de la. inversion~s tanto en el sector del pe· 
tr61eo como de la minerla, obviamente en relaci6n con su polftica. 
de "mexicanizaci6nH de los recursos naturales. Contrariamente,.. 
Brasil iue el imico pais de la regi6n, donde las ET pet[(}leras y mi· 
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neras de los Estados Unidos aumentaron sust:incialmente sus inver
sioncs (en 17 y 870 respectivamente, en tf~rminos anuales). EI 
mayor intcres de las transnacionales mineras y petroleras por el 
Brasil correspondio obviamente a su estrategia mundi:ll en la relo
calizaci6n de inversioncs hacia los paises de mayor mercado y ca
p:lriclad e intcrcs pOT la chthoraci6n de mat2ri:J.s primas. 

Un aumento al1n mas brusco de la participaci6n en el total re
gional Se puede obs~rvar para ]a subregi6n del Caribe, cuya impor
tancia relativa en la region se vio incrementada de 17 a 26(/'0' co

rrespondiendo este allmento a las islas Bahamas, Barbados y Ber
mudas a sea, a los llamados "paraisos fisca1cs", clande las inversio
nes nortcamericanas en el sector de las finanzas se vieron pd.ctica
mente cluplicJcbs en cada uno de los anos examinados. Un impac
to similar se ha producido en Panama, cuyo peso relativo en Ia re
gion aumento de 4 a 6%. Por otro lada, se puede supancr que las 
invcrsionFs fin'tncieras en los "paraisos fiscaIcs" no aumentan los 
recursos de los rcspectivos paises-huespedes sino que se transfieren 
hacia otros paises de Ia region 0, mas bien, en terminos mundiales. 
Igualmente parece ser obvia la incidencia del reciclaje de "petro
dolares" . 

Rcsurniendo el analisis anterior, sobresale la tendencia hacia la 
Ilnyor conccntrar!()n de las invcrsiones extranjeras directas en un 
nllmero reducido de paises con un mercado am plio y dinamico 
(Brasil y Mexico), y de "paralsos fiscales" (Panama y los del Ca

ribe) . Estos paises en su conjunto aumentaron su participaci6n 
en el total de ]a America en Desarrollo de un 50% en 1967 a 69% 
en 1975_ 

La disminuci6n relativa del interes de invcrsores extranjeros 
afect6 al segundo grupo de paises, los cuales son Argentina, algu
nos paises del :lrea audina (especialmente Venezuela y Chile), y 
en menor grado, los paises del Mercado Comun Centroamericano. 
Este grupo de paises en conjunto acuso en el periodo examinado 
Ulla disminuci{m de 17 a 28'10-

El estancamiento de la inversion extranjcra en Argentina se re
laciona obviamente con la inestabilidad poHtica y econ6mica de 
este pais en el perfodo examinado. La menor afluencia de cap i
talc:s extranjeros hacia el area andina correspondi6 practicamente a 
dos paises de esta subregi6n: Venezuela y Chile. Este fen6mcno se 
rclaciona sobre todo con las nacionalizaciones de recursos natura
les (petrOleo y hierro en Venezuela y cobre en Chile), asl como 
(on cl clima adverso para la inversion extranjera en Chile, en la 
primera mitad de los sctenta, situacion que se esta cambiando re
cientemente. Por c1 otro belo, cl necimiento oe la inv::rsi6n ex
tranjera en otros paises del area andina (Ecuador, Colombia y 
Peru}, demuestra que 1a rcgulaci6n de las inversiones extranjeras 
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impuesta por el Pacto Andi.no (I. conocida Decision 24, etc) no 
ha provoeado una disminudon brusca en la participacion el<tran· 
jera, como se vatidnab. en el momento de la adopdon de estas 
medida,. 

Finalmente. la disminucion relativa del interes de las ET en los 
pal,es del MCCA corre;pondio prindpalmente a Honduras y Nica· 
ragua.. por razones obviamente exttaeconomicas. 

d) Los escenaTios alt.mativas a nivel geopolitico globaL 

En la parte anterior del examen de la situaci6n latinoamericana 
destacamos las tendencia. hada la concentradon sectorial y geo. 
granca de las inversiones extranjeras. La evidencia estadiolica 
apo)·tada y las hipotesis resultantes podrian haber pareddo como 
una confirmad6n irresuicta de las teorfas conocidas sobre la "acu~ 
mul.don desiguaI" y I. fatal dependencia y transnacionalizacion 
capitalista. de d..arrollo periferico15• En el an,Hisi. anterior ya se 
ha demostrado un .specto eontr.rio a las simplificaciones globa. 
Ie.: el emergencia Nuevo Orden Economico Internacional y I. ere· 
dente interdependencia entre el centro y la peri feria, se han pro
yectado en el caso particular de la. nacionalizaciones de recur.os 
naturales en much"" pai.es en desarrollo y sus politicas regulado
ras frente a la, ET, en general. Otro ..pecto importante que au· 
menta el poder negodador de los paises en desarrollo, es la com· 
petenda intercapitalista 0 ,ea, la tendenda hada la diversificacion 
del origen de la inversion y tecnologfa extranjeras earacterizada 
en terminos mundiales mas arriba. 

Veamo. ahora I. situacion regional en terminos de la participa
cion de los paises europeos, Japan y otros paises industrializados, 
fuera de los Estado. Unidos, en el total de la inversion extranje. 
ra directa ubicada en America en desarrollo. La importancia re· 
lativa de e.tos paise. en la region se vio aument.da entre 1967 y 
1975 de 35 a 41'10 (vease el Cuadro 6). Como en otros casos, la 
,ituadon global de la region encubre situaciones muy heteroge
neas~ la reorientacion m.h. acentuada hacia los inversores europeo8 
y japonese, se ha producido en Colombia (de 14 a 46%), Vene· 
zuela (de 27 a 53%), Y .un en los paises con alta participation 
estadounidense, como oS el c.so de Mexico (de 24 a 33%), Peru 
(de 16 a 28%), Panama de. (9 a 15% y el grupo de los paises del 

MeCA (de 17 a 27%). Como ya 10 destacamos mas arriba, I. rna· 

~~a.nse. por ejernplo, T. H. Modn. Multin.au(ltUJl CQTPOTlltion.s ,and Depen~ 
penry: A Dialogue fOf' Deperi.dutas and Noo«Dependistas, john Hopkin!, School 
of Advanced International Studia, Washington, 1976. y S. Lall. /,£$ .WI t11 con
cepto de udefJendenda'" en el aru1.lisis del subd.esarrollo'; Universidad de Oxford, 
1976 (ambos mimeo) y la amplia bib1iografla tomentada en estos trabajos. 
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CUADRO G 

AMERICA EN DESARROLLO: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA 

INVERSION DIRECTA ACUMULADA PROCEDENTE DE LOS PAISES DEL 
CAD-OCDE ElS" CO~JUNTO Y ESTADOS l]NIDOS, SEGLN GRUrOS DE 

PAISES INVERSORES; 1967-1975 

Origen 1967 1975 

Estad,os Resto Estados Resto 
LJestino UTJidos CAD-OCDE Unidos CAD-OCDE 

Argentina 56 44 58 42 
Brasil 36 64 50 50 
Mexico 76 24 67 33 
Colombia 86 14 54 46 
Chile 91 9 43 57 
Peru 84 16 72 28 
Venezuela 73 27 47 53 
Panama 91 9 85 15 
l>aises Mec 33 17 73 27 
Olros paises latino-

americanos 74 26 70 30 
Total 19 paj~'Cs de 

America Latina 66 31 59 41 
Otros paises de America 

en desarrollo 54 46 58 42 
Total paises de America 

en desarrollo 64 26 59 41 

FL'ENTE: Depcndencia Conjunta CEPAL/CET en base de: OECI), Stock of private di
rect irwestment by OAt: countries in developing countries~ Paris, 1972 y 
1977; U. S. Department of Commerce. Survey Of Cunent Busi,less, sep
ticmbrc J976 y agosto 1977. 

yor competencia de las empresas europeas y japonesas en los mer
cados latinoamericanos ofrece mayor margen de maniobra para los 
gobiernos y cmpresas de la regi6n. Las empresas recien llegadas a 
los mercados latinoamericanos ("new-comers") demuestran mayor 
grado de flexibilidad £rente a las exigencias de los paises periferi
cos, (orno, por cjcmplo, cl establccimienlO de empresas mixtas, 
mayor participaci6n de insumos locales, exportacioncs manufactu-
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l\ ras, ctc, 10 que, a so vez, influye en e1 comportamicllto de los 
invcrsores "antiguos"lG. 

e) A nivel de empresas 

Un cjemplo destacado de la compeLcllcia entre las ET en la region 
rqnesenta el caso de la planta hidroelCClrica de Itaipu,cn cl rio 
i'arau,l, entre Brasil y Paraguay, con una inversion del onlen de 
mil IIlillones de dolares, la ellal se cOllvertira, can Sil:> 20 turbinas, 
en uno de los mayores re<.:ursos hidroelectricos del mundo. La com
pdencia por 1a n:alizaci6n de esta obra flle gan<tlb pOl' un consOl'
eio de illllusLrias electromccinicas de origcn frances-aleman-suizo 
(Schneider, Creusot-Loire, Siemens, Brown Bovery) frente a otro 
consorcio estadounldense (General Electric, vVesLinghouse y algu
Has empresas japonesJs). Segun los comentarisLas est:luouniuenses, 
la victoria del consorcio europeo se relacionaLa con aspecLOs mits 
amplios de la politica del Gobierno estadounidtnse hacia Brasil y 
los esfuerzos europeos de llenar cl vado gcopolitico (cunstrucrion 
de pbnLt atomica por Alcmania, vcntas de armamento europco, 
etc.). Par otro lado, los rnismos nleclios de las ET norteamericanas 
uestacaron las ventajas irrefutaLles ue la urerta europea en compa-
1'a<.:ion con aquclla estadounidense: los europeos se jUlltaron con la 
mayor cmpresa brasilefia en este campo, llardella, aseguran a los 
productores bra~ilei1os un in sumo local dl'l orden ell' 500 millones 
de uc)larcs (1/3 de las turbinas), contenido lOocal de la producci6n 
de generadores del orden de 8570' financiamicnto vcntajoso de 
parte de bancos europeos y la participacion de algullas de sus .sub~ 

sidiarias ubicadas en el Paraguay17. 
Otr'O elemellto importante de la diversilicacion del origcn de la 

inversi(')ll extranjcra directa en la region rcpresentan las empresas 
multinadonales (conjuntas) latino,ifficricanas. S~;gun un estudio 
recicnte del llID/INTAL18, ell 1976 fueron ubicadas 200 emprcsas de 
estc tiro, en las cuales participaron principalmente Argentina, 
Ecuador, Brasil, Colombia y Peru (un 63<10 del total de los casos 
(veasc cl Cuadro 7). Estas multinacionalcs tcnian sus sedes pd.c
ticamente en todos los paises de la region y, principalmente, en 
Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay (64<;10 de los casos). 
Naturalmente, en tcrminos de la filosofia empresarial, no hay ra
zon alguna para que estas multinacion<tles latinoamericanas tengan 
otros objetivos y estrategias que sus "hermanas" transnacionalcs, 

lCAlgunos ejemplos de mayor flexibilidad de las ET frente a nuevos tipos 
de vinculaciones con las economias de la regi6n se discutiran mas adelante. 

17\'casc Business International, 'arios numcros. 
l'Vease DID/INTAL, Las empresas conjuntas lati71oamericanas, por E. White, 

]. Campos y C. On<iarts, Scric ,Estudios B;bicos NQ }, 1977. 
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e integracion economica regional y subregional (pOl' ejemplo, el 
nato comlin de la inversion y tccnologia l:xtranjcras y li1 progra
macion sectorial del Pac to Andino, 1a posicion comun de los paise:.) 
1atinoamericanos, reunidos en SELA, frente a1 Codigo de Conduc
la, etc.). 

Los cam bios en el ambicntc internacional y las acdones salida
rias de les pais~s perifcricos refuerzan su capacidad negociadora 
frcnte a las ET Y ofrcccn una mayor gama de ·'cscenario.:. alternati
vos" entre las poliLicas extremas como son, por un Iado, Ia exclu
siun completa, 0 al Illenus temporal, de las liT de la eeonomia na
ciunal (por ejcmplo Cuba) y, por el 011'0, aquellas "aperturbtas" 
can una rcgulaClon minima de la entrada y aetuaciUll de las I~T 

(pOl' ejemplo .Argentina, Chile, etc.). Como cs obvio, aqui resalta 
la heterogcneidad de situaeiones, intereses y objetivos politicos, 
economicos y sociales_ Y es a nivcl de los paises, sus go"iJiernos y 
cmpresas, dunde se delenninan los vinculos connetos con las ET. 

En terminos politicos, resulla determinante el modelo politico
cconomico del pais y, particularmentc, la posicion "nacionalista" 
elel gobierno frcnte a la participacion extranjera y Ia emprcsa tran~
llaciunal. Esta ultima 13uele ser mas import ante que la dasica di£C
renciacion entre 10:; regimenes politicos seglin el grauo de partid
padon popular. En l(~nninos econ6micos y sociales, un factor ue 
mayor importancia para la capacidad de negodacion representa el 
grado de desarrollo en todos SllS aspectos, e1 tamaflO del mercaclo 
y cl dinamismo del desarrollo. Como es obvio, la situaci6n puedc 
difcrir en Cllanto a di!Jtintos sectores ccon6micos y cmprcsas pre
sellt<inliose, par ejemplo, enclaves del sector moderno, no s610 en 
la mineria, Lomo en cpo cas anteriores, sino en la industria manu
facturera, comcrcio 0 servicios, tambie:n. 

Vcamos ahora los principalcs objctivos comunes de las politicas 
gubcrnamentalcs y negociaciones con las ET tanto en terminos ge
nerales del reforzamiento de la soberania nacional y desarrollo au
t6nolIlO como algunos objetivos espedfieos del desarrono economi
co y social. 

2. La sobrran(([ na.cional y desarrollo alltdnomo 20 

EI ejercicio de la soberania nacional sobre l:ts transnacionaIcs que 
actuan en el territorio del pais huesped, requicre ~u 5ubordinaci6n 
irrestricta a las leyes y jurisdiccion nacional, la prohibicion de in
terfcrir en las politicas intcrnas, asi como en las rc1aciones inter
nacionales, etc. En terminos mas espedficos del desarrollo aut6no
rno se relaciona can la promoci6n de agente,> y factores nacionales 
del desarrollo y disminuci6n de la dependencia extern a y, especial-

IJ)Vease, Codigo de cOTlducta pars ET~ SELA en Acci6n, NQ 5. Febrcro 1979. 
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mente. en cuanto a decisiones fo-rfmeas que infhl}'en en los asp::c
tos ctudales del desarrollo . 

LaB pollticas de los gobiernos en e.te campo incluyen Ia reguIa
d6n de: Ia entrada de empresa, transnacion.les, excluvendolas de 
dertas areas como, por e,jemplo, armamentos, servicios publico';j 
comercializaci6n interna, memos de oomunicaci6n masiva, etc.; la 
adquhid6n de empre••s nadonales por las tranmacionales: Ia pro
modon de -empresas medianas y pequefias privadas; establecimien
to y desarrollo de empresa') publicas en indust-rias mineras. ener~ 
J(~ticas, siderUrgicas y petroqufmica., etc.: ]a narionaHz.don de la 
propiedad de tran.nacionale., especi.lmente en eI campo de los re
<urso, naturales (v"ase mas arrib.), as! como la nadon.lizaci6n 
progresiva y establecimiento de empresas mixtas (la "mexicanizaw 

ci6n", Ia Decision 24 del Pacto Andino, etc.) . 
Un fen6meno nuevo en la regi6n representan la, ]lamad.s em

presas tripartitas en el BrasiL las males unen en una empresa mix~ 
ta I•• empresas publica. y privadas nadonales con las tr.nsn.do
nales. Por ejemplo, la empre,a publica PETROQU1M estableci6 en los 
afios 70 I. empreSa mixta COpEN.o (Petroqulmic. Nordeste) con ca· 
pital publico y pnvado nacional y aqueI de doce tranmacionaJes 
procedentes de "is p.lses. Esta empres. cooper. ademas con otras 
catorce ET a trav~.s de ronttatos de licencia, asistenda en tecnolo. 
gfa y .dministraci6n, etc. 

Las ventaja. para el pals son obvias: partidpaci6n real de la, 
emptesas locale, en la propiedad, tecnologia, administraci6n y co· 
merclalizaci6n de I. empresa mixta, con la posibilidad de cducar 
y promover a directore, nadonales y ejercer la influencia del Es
tado en un :lrea bhica de desarrollo de I. cconomla nadonal. Pa
ra las empresas transnacionales este arreglo resulta ventaioso tam
bi~n: divide eJ riCSJ(o de la empresa con el Est.do, aprovecha re
cursos de menor costo 1'elativo C"sourcing"), suoera las trabas ad~ 

ministrativas via cooperad6n directa con eJ sectOl' pUblico, etc. 
Por otro lado. esta nueva vinculaci6n con las ET ti.ene sus lfmi. 

tes tambi~n, porque representa un pacto social entre las ~lites na
donales y transnacionales dentro del obietivo de convertir at pais 
en potenda mundial. En 10 econ6:mico, se requiere una infraes
tructura reladvamente desar:tollada, sobre todo en cuanto a recur
SOIl humanos con preparad6n t~ica y administrativa. Finalmen
te, coloca a los empre,arios privados nadonaIes en Ia noski6n de 
ftsegundonf'sH, provocando varios tipos de conflictos sociales21• Sin 
menospreciar las limitadones destacadas arribl. la experienda bra
sileila puede tener cabida en 'Otros paise, de la regi6n tambi"n, co

-EI <lutor debe lag ideas ex,presadas aQul cspecialmente a los destacados eco· 
nornistas hrasileoos Ll1dano Martim r Carlos Le~sa 
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rna par ejemplo, los del Pacto Andino con su promoci6n de em· 
presas multinacionales. 

3. Algunos objetivus econornicos y soc/ales 

Lo.'} objetivos espedficos de las cstr<Jtegias y politicas nacionalcs 
del desarrollo difieren entre si segun las situat:iones particulares 
de los paises. En el siguiente recuento breve nos limitaremos a tres 
prinripales complejos de problemas y metas COlllunes para los pai
ses de la region, sefialando oLra vez algunos aspectos nuevos de las 
vinculaciones con las ET. 

a) Desarrollo leel/o/ugico: P{//:J'f~s gr(lwir's Y p'('qlleilos 

Como primer objetivo, se pueue sefialar l'l desarrollo tecno16gico 
autonolllo y la produccioll local de bienes tie capital. En la vida 
real como en la literatura sabre el tern a sobran los casos del oligo
polio de las ET en cl lllcfcatio de la lcuwlog!a, la cuantiviuau y 
dcpendencia de los paises perifericos y las renlas oligopOlicas ex
traiuas de sus economias pOI' las transnacionalcs. Ademas, Ia tec
nologia transferida pOl' las transnacionales mayormente no corres· 
ponde a las condiciones de los paises peri(ericos por su alta inten
sidad de capital y baja del faclor tr"bajer'. 

Sin negar la validez general de las hipbtcsis resumidas arriba y 
la neLesidad de regular y controlar 1a transl'erencia lecnologica 
realizada por las translpcionales. hay que vcr tambicn algunos as
pectos nuevos que emergen en varios paises de la region. Entre 
elIos se (kstaca la Hamada desagregaci6n dd paquete de la inversion 
extranjera directa en sus distintos componcntes (capital, tecnolo
gia, maquinaria y cquipo, inslilIlOto, aUllllIlistraclon y comcrcializa
cion) y aun de los distintos tipos de la propia tecnologia, como 
son los destin ados al disElio y construcci6n de las plantas, de la 
puesta en marcha de la producdon, mejoramiento de 105 produc
tos y procesos productivos, desarrollo de productos nuevo-S y la in
vestigaci6n tccllo16gica, etc. 

Las firmas nadonales privadas y publicas tr<1tan de selcccionar 
y adquirir los distintos componentes de la inversi6n directa en 
condiciones mas ventajosas a traves de los contratos de licencia, 
asistencia tccnica, de administraci6n, mercadeo, coproducci6n in
dustrial, entrega de plantas "con llave en mann", compras de ma
quinarias y equipo de distintos provecdores, etc. Como eS obvio, la 
viabilidad y eficiencia de este tipo de arreglos depende de la ca-

=Vcase, por cjemplo, OIT, EIII!J[oynwnl problems (md Transnational COl-PO' 
rations in developing countries: distortions and inequality. por C. Vaitsos, 
1976. 
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pacidad del pais para absorber, rnanejar y difundir los distintos 
tipo, de la tecnologfa irnportada, asl como de desarrollar tecnolo
glas na<:ionales propias'"_ 

SegUn las investigaciones recientes de la CEPAL,24 la situaci6n en 
este campo cambia rapidamente y al menos en los palses relativa
mente mas industrialuados, los cuales estan pasando de la fase de 
adaptaci6n tecnol6gica yresoluci6n de pmblernas contingentes 
("trouble shooting") hacia la ,creacioD de bases tecnol6gicas pro
pias. Las ~andes empresas argentinas, mejicanas y brasHenas, sean 
nacionales_ 0 filiales de las transnacionales, se desempefian en el 
desarrollo teenol6gico propio dedicando alrededor de 150.000 d6la
res aouales por empresa a estas activid.ades, en las cuales trabajan 
en una empresa tJpica de mayor \amano entre 8 y 10 profesiona
les. Llegan aun a la exportaci6nde di,enos y plantas, como por 
ejemplo en Argentina, la cual en el per/odo 1973-1977 export6 34 
plantas con un valor de 340 millones de d61ares y abarcando sec
tares tan distintos como de' alimentos, construcci6n, procesamiento 
de metales, etc. En el Brasil, el establecimiento de empresas ~ trio 
partitas, descrito mas arriba, hace mas facil la descomposici6n del 
paquete de la inversion directa y adquisici6n de los distintos com
ponentes de parte de varias empresas transn'acionales, aprovechAn
dose de su competencia por el mercado brasileno. 

Por otro lado, tarnpoco ya tiene plena validez el clasico modelo 
"dualista", segUn el cual los paises pequeno, y relativamente me
nos desarrollados de la regi6n se encuentren completamente a 
merced de las transnacionales en su empeno del desarrollo teeno
16gico e industrial. La ilustra el caso reciente de la introducci6n 
del programa automotriz, el Ultimo aprobado por los gobiemos del 
Pacto Andino. Lo, Gobiemos de Venezuela y Ecuador presenta-, 
ron a las transnacionales que cpmpitieron por sus mercados (Ford 
y General Motors) una posici6n conjunta sobre las condiciones de. 
la participaci6n en la producci6n de camiones ligeros. Entre las 
condiciones impuestas por los dos gobiernos se destacan las si
guientes: los veWculos y sus componentes tienen que corresponder 
a las reglas de los Estados Unidos en cuanto a la contaminaci6n, 
consumo <ie energla y control de calidad; no habra pago alguno de 
"royalty" y licencias, sino .010 por la asistencia tecnica y los res-. 
pectivos ,costos materiales; se ·realizani un programa de entren<,l
miento, el eual permitira iniciar la producci6n con un minima de 
50t70 de funcionarios tecnicos y administrativos nacionales. para 
llegar a un 9Q% despues de cinco anas de operaci6n. La transna

·Veale, por ejemplo, J. D. Peno -y H. W. Wallender, .A. Contingent .A.pproacH 
to Tecooology Policy Proposing a Cost/Benefit .A.nalysis, Council of the Ame· 
ricas. 1977. 

·Vease el proyecto dirigido por Jorge Katz en la Oficina de Buenos Aires. 
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donal debe garantizar, tam bien, la participaci6n de los empleados 
locales en las actividades de investigaci6n y desarrollo en Sil casa 
matriz. Finalmente los expertos locales deben participar en el di· 
sefia y construccion de las plantas. En la competencia gan6 Gene· 
ral Motors, aceptando las condiciones impuestas y quedo elimina· 
cia la Empresa Ford. 

En otro pais relativamente subdesarrollado del Pacto Andino. 
Bolivia, varias empresas transnacionales, entre elIas Chrysler, Fiat, 
Ford, General Motors, Toyota. Nissan Motors, Renault y Mercedes 
Benz, compiten por participar en el ensamblaje y posteriormente 
produccion de camiones, que fueron asignados par el program a 
automotriz a este pais. Las mejores posibilidades pareee tener la 
Empresa Renault, con su oferta global al Gobi-erno de Bolivia pa· 
I'a el desarrollo de la industria automotriz, incluyendo plantas de 
fundicion y elaboraeion de metales, produccion de componentes 
desde cajas de cambios hasta motores y comprometiendose intro· 
ducir los modelos que simultaneamente entranln en el mercado 
europeo2ri• 

b) Balance de pago. 

El segundo complejo de metas del desarrollo induye la promocion 
de insumos locales, exportaciones manufactureras y el equilibrio 
del balance de pagas en general. La critica principal en este cam· 
po culpa a las transnacionales de la llamada "sustituci6n al reves", 
la eual consiste en que la instalaci6n de transnacionales en nuevas 
actividadcs manufacturcras no significa un alivio para el balance 
co-mercial, sino todo 10 contrario: mayores importdciones de equi. 
pas e insumos, asi como de productos l'elacionados -y sin ]a con· 
trapartida correspondiente en las exportaciones- 10 cual contribu· 
ye al aumento del deficit de los balances comerciales. 

Por ejemplo, las investigaciones del CACEX en Brasil demostraron 
que las mayores empresas transnacionales en este pais tienen ba
lances comerciales y de pagos deficitarios y. dado el gran volumen 
de !Jus actividades, responden por la mayor parte de estos desequi
librios en terminos nacionales.Z6. Estas situaciones se ven agrava
das por las llamadas practieas comerciales restrictivas a traves de 
las cuales la transnacional determina tanto los flujos de importa
dones como de exportaciones de sus respectivas filiales y subsi
diarias. 

ZVcase, Business Latin America, "Wcckly Report to Managers of Latin Ame
rican Operations", 25 de oClubrc y 23 de agosto de 1978. 

""Vcase por ejcmplo, Ministerio de Planejarncnto, Suhsccrctaria de Coopera\ao 
Econ6mica y Tccnica Imcrnacional, Balance de Pagalllentos de 115 Empresal' 
Multinacionais, Brasilia, 1974. 
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:25 de agosto de 19i5. 

Planeja.menro, Subsecretaria de Coopen:u;ao 

Balon.re de Pagdmentos de lH Empres(u 
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La situacion en eSle campo aCusa cambios import ante. tam bien. 
Un ejemplo destacado e. el propio Brasil, donde ante el gran de. 
ficit del balance comercial y de pagos, eausado principahnente por 
el encarecimiento de recursos energetic"", las autoridades guberna· 
mentales estan presionando a las tran,nacionale, para que aumen· 
ten el contenido local de sus productos y las export.ciones. £1 1Ia
mado Programa Portaria 51S exige un minimo de 85% del conle
nido local y los cerlificacios de origen, basado. en un anaIi.is mi· 
nud""". condidonan el otorgamiento del credito por parte del 
Banco National, las venIa. a las agencias gubemamenlales, elc. 

Volviendo otra vez al caSO de los paise. pequenos y relativamen· 
te menos de5aITollados, se puede mendonar que las condiciones 
de Venezuela y Ecuador, aceptadas POI' Genera! Moton, incluyen 
no .010 las exporl.cione. dentro del Pacto Andino, smo a tereeros 
mercado. tambien, establedendo metas fijas para los afios pr6xi. 
mos. A .u Vel, en Bolivia. la Corporadon del Desarrollo de las 
Fuerzas Armadas (OOFEDl!NA) parlicipara directamente en eJ en· 
samblaje de aUIOS, asl como en las operaciones de fundici6n y cia
borado-n de metales. 

FinalmentE, en cuanlo a 10. otros elemenlos del balance de pa· 
gas, varios gobierno. de la region entran en el control y reguiacion 
de los predo. de Iranslerencia y del relorno de utilidades y capi. 
tal, a traves de controles cambiarios. Asimismo, regulan el uso del 
credito local, imponiendo en algunos casos la condidon de 10do el 
financiamiento de la empresa de fuente. exlern ... 

Gran importancia en la regulacion de las ET liene la pol1tica 
fiscal tanto en lermino. de ingreso del gobierno (espedalmente en 
product,,. bAMcos de exportadOn). como tambien en calidad de un 
instrumento importante de regulacion 'J e.timulo para orientar las 
actividades de la. transnationale. hacia cierta. aClividades (POl' 
ejemplo exportacion), region .. relativ.menle subdesarrolladas, etc. 

c) Nota final: las lIT y el estiio de desarrollo 

EI ultimo complejo de problema. que se quiere destacar, se rela
ciona con aspectos importantes del eSlilo de desarrollo lalinoame· 
ricano 0 sea, localizadon de recunos, di.tribucion del mgreso y la 
extrema pobreza. Como se ha seiial.do en la primera parle de es
Ie tr.bajo. las tr.nsnacionales se coneenlran mayormenle en la 
produccion y eomercializadon de 10. biene. de consumo duradero, 
destinados a las capas de poblacion con ingreso8 superiore. (pro. 
duclOS para el hogar, electronic"", aUlo., etc.). Por otro lado, no 
participan en la soludon de problemas grave. del desempleo y la 
extrema pobreza. sino mas bien su alto grado de dominacion de 10. 
sectores con alta concentracion industrial conlribuye al empeora

[1H,7] 


http:seiial.do
http:anaIi.is
http:Balon.re
http:empIe.do


ESTUDIOS INTERNACIONALES 

miento de . las desigualdades del ingreso y patrimonio, desequili. 
brios regionales, etc."', 

,Cual es Ia .responsabilidad real de las ET por los grande. proble.I, 
mas del desarrollo periierico? Y. m~' importante, ,cu,Ues son las 
alternativ•• 6ptimas y viables para los gobiernos de Ia regi6n? Ga
rno en on'OS aspectos del Gran Debate sobreel desarrollo latino
americano y sus estilos," las re.puestas no son faciles ni dicot6mi· 
cas en los extremos globales y fatales de tipo "con 0 sin" las trans· 
nadonales. Sigoiendo eJ argumento principal de este trabajo so· 
bre I. importanei. deci,;va de Ia estr.tegia del desarrollo y polft;. 
cas concretas frente a" la$ ET, nos limitaremos a ilustrar aqu! some~ 
rameme 1. inddeneia de las ET y las empresas nadonales sobre la 
desigualdad del consumo entre. los ..tratos ricos y pobres de la po· 
blacion latinoamericanaJ recordando a la _postre Ul)'a observaci6n 
excelente sobre el terna del Dr. Raul Prebisch. 

En el Cuadm 8 se han reunido algunas estim.ciones sobre la 
desigu.ldad del consumo de bienes dur.deros y no-dur.deros en 
Americ. Latina y la importanei. de las ET en sus ventas, tomando 
de base el caso representativo de 2.800 mayores empresas brasileiias. 
Auuque 10 comparaci6n present.da aqul tenga sus limitaciones en 
terminos de un riguroso examen estadistico. ilustra claramente un 
hecho obvio: las ET dominan en un alto grado los mercado, de bie· 
nes tecno16gicamente sofisticados y de conSumo ..suntuario.... como 
son los aUlomovile, y artefactO<l elt!ctrico. y mecanil'Os, de cuyo usa 
queda practicamente margin.da la mitad mas pobre de Ja pobla
ci6n latinoamerican.. Por otro lado, una marginalizaci6n -con· 
centrad6n -similar se puede abservar en la compra de casas, de· 
partamentos y mucbJes cuyo mercado esta casi exclusivamente ser· 
vido por Ia empresa privada nacional. Una desigualdad menor, 
pero. siempre importante, se preseuta en los rubros de necesidades 
b:isicas-alimentos e indumentaria-- dominados mayormente por 
la empresa nacional~ tambien. 

Las vinculaciones caracterizadas arriba reconfirman un hedlO 
meridiano: la empresa privada, tanto transnadonal como nacional, 
en su afan de maximiz.r el luero, trata de explatar la demanda 
dectiva y potencial de las c1ases media yalta de la sociedad lati· 
noamericana y atiende 0010 marginalmente, y en funcion del poder 
de compra limitado, la. necesidades basic .. de las mayorlas pobre. 
de ]a poblacion. El argumento anterior se podria replaurear en un 

*V~ase, otra ~%. la litetatura IObre la Dependencia mendonada en la nota 
15 arriba. 

IM:iV~se. por ejemplo, A.. Pinto~ Estilo$ t» desarrollo: c:onceplOJ, opdones, via~ 
biudad~ lLPE8, Programa de Oipadtaci6n, Documento Mij125 y los artlculoR del 
mismo autor, de" Jorge Gradarena y Marshal{ ,"rolfe en Ja Revisca de la CI!l'AL. 
N~ 1. 
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CUADRO 8 


AMERICA LATINA: PARTIClPACION DE LOS ESTRATOS lUCOS Y 

POBRES EN EL CONSUMO DE ALGUNOS lUENES IMPORTANTES 


Y EL PAPEL DE LAS ET EI\ SUS VENTAS 


Pat,ticipacion de eSirato5 Participacidn de las ET)' 

de poblad&n en % dt! empl"esas nacionalej en % 
consumo total (alrededor de las ventas tot41es de 

. de 19701. 2.800 maycrtes empresas ma
RubTas de consumo nUfactureras en Brasil en 

1975. 

JQ% mas 50% rna.s 
rico (!ol>r< £1' Empresas nacionaies 

AlituentOfl, bebidal Y 

tabam !is 25 30 70 
Indumentaria (ropa y 

calzado) 14 14 24 10 

Conlpras de: 
autom6viles 9S 1 1f1' 24" 

""'" Y depart.amentm 83 9 16" 844 

mueblea 9() S 5 97 

Artefactos e1.ectriooa 

y mecinicos 87 5 61 53 

FUENTE: 	 Elaboraci6n del autor en base de: A. Pinto. E$t~kn d£ desarrollo; con· 
ceptus, opciooes~ viabilldad., lL('ES, Doc. DEj25, 1977; Dependencia Con
junta CEP,u./CET, trabajo citado anteriormente en ]a nota 1. y Las em
d"estJS tmnmadonales mIre las mil mayores del B-rasil) Documento 
NQ 5. 1977. 
Eatimacio-nes de CEPAL so-bre la hue de encuestas. nadonales de Argt:n

tina, Brasil, Colombia. Chile, Honduras. Mexico, Paraguay. Peru y 
Venezuela. , Material de lranspotle. 

MH mayotes cmprcsas en la rama de construcdOn, en 1974. 


sentido POSltlVO: habiendo demanda €iectiva, las transnacionaies 
en la region podrf.n produdr, y con ;gual 0 mayor rent.bilid.d, 
mas maquinaria y equipo para industria., tractores, camiones, me· 
dios de tran'poTte colectivo, viviendas. y aparato. transistores bara· 
tos, etc., equilibrand'O, 0 desplazando en termino.· relativos, I. 
oTientaciOn actual prev.leciente hacia los biene. suntuarios. 
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Los planteamientos anteriores no implican de manera alguna 
"la defensa" de las actitudes oligop61icas de las transnadonales, 
destacadas arriba, en cuanto a la regulaci6n de predos, adquisi
ci6n de empresas nacionales, practicas comerciales a la vez agresi
vas y restrictivas, etc. Lo que se quiere destacar es el hecho de 
que las condiciones de la entrada y actividad de las transnaciona
les dependen, en ultimo termino, de los gobiernos de paises hues· 
pedes, de su voluntad poHtica de disefiar y realizar las estrategias 
y planes del desarrollo, las reformas y polfticas redistributivas, las 
leyes y reglas antimonopolio y proteccion del consumidor, partici
par activamente en la integracion y cooperacion regional, y final· 
mente, ejercer una politica activa y negociaciones con las ET. 

Nos parcce oportuno terminar aqui con las palabras del Dr. 
Rau-l Prebisch, expresadas al inicio del debate sobre transnaciona
les en las Naciones Unidas: "Yo se que un cambio en el patron de 
1a distribucion del ingreso ofreceria a las empresas transnacionales 
una percepci6n bastante distinta de como satisfacer las necesidades 
del mercado. Por eso atribuyamos a las compafiias transnacionales 
10 que les corresponde, pero no nos olvidemos del hecho que la 
responsabilidad principal par las desigualdades grandes y crecien
les en la distribuci6n del ingreso no la tienen las fuerzas extern as. 
Estas desigualdades son el resultado de las fuerzas internas del de
sarrollo, fuenas economicas, sociales y politicas. La empresa trans
nacional tiene una gran importancia, pero el papel principal co
rresponde a los paises. Las transnacionales no podrian por su 
fuerza propia cambiar el sistema economico 0 el padron de consu
mo. Esto depende de las decisiones de los gobiernos, de sus planes 
de desarrollo"29. 

2ilDedaraci6n del Dr. R_ Prebisch en la Reunion lie PersonaIidades de Alto 
Nivel, encargados por Naciones Unidas de estudiar el fen6meno de ET y aportar 
las proposiciones pertinentcs (13 de novicmbrc de 1973), 
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