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Resumen 

El presente documento analiza y discute los trabajos de investigación de 
carácter empírico más relevantes en México sobre el tema de derramas que 
resultan de la Inversión Extranjera Directa. La recopilación de estudios 
abarca desde la década de los setenta hasta nuestros días. El objetivo es 
mostrar las posturas y planteamientos seguidos por los distintos autores, 
sus objetivos e hipótesis, los métodos utilizados para probar sus hipótesis, 
sus resultados, alcances y limitaciones. Para ello, se lleva a cabo un análisis 
de la literatura bajo un enfoque crítico. Como producto de esta revisión ha 
sido posible distinguir la evolución de la discusión en sus diferentes 
vertientes, ofreciendo una visión sobre el panorama actual de la misma y 
necesidades de investigación futura. 

Abstract 

This paper analyzes and discusses the relevant empirical literature done for 
Mexico on spillovers that result from Foreign Direct Investment. This survey 
covers 1970-2004. Our objective is to show the diversity in postures and 
approaches of the various authors. Their objectives, methods applied to 
prove their hypothesis, their results, scope and limitations. To fulfill this 
objective, we survey the relevant literature using a critical approach. As a 
product of this survey we have been able to distinguish the evolution of the 
discussion in its different sides, offering a glance at the current outlook of 
the debate and unexploited research fields.  
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Introducción 

En México, numerosos estudios han hecho referencia a la industria 
manufacturera como objeto de investigación y han analizado distintos 
aspectos sobre su evolución, desarrollo y desempeño actual. En particular, un 
conjunto de trabajos se ha enfocado al tema de los spillovers (o derramas)1 
de la inversión extranjera directa (IED) en la industria doméstica antes y 
después del proceso de apertura económica comenzado desde mediados de los 
años ochentas.  

Una definición general de “derramas” establece que son aquellas 
consecuencias, repercusiones o efectos directos e indirectos que genera una 
unidad o actividad económica sobre otras no directamente involucradas, 
pudiendo producirse economías o deseconomías externas dependiendo de si el 
efecto es positivo o negativo.2 Más específicamente, y llevando esta definición 
a las derramas que se derivan de la IED, puede decirse que son las ganancias 
extramercado que obtienen los agentes económicos del país huésped al alojar 
a subsidiarias de empresas trasnacionales. Estos efectos se presentan cuando 
las empresas de capital extranjero no pueden apropiarse de la totalidad de los 
beneficios que crean sus actividades productivas ni evitar los efectos causados 
por la mayor presión competitiva que ejercen sus subsidiarias.  

En este sentido, Caves (1974) señala que las empresas trasnacionales 
inciden sobre la eficiencia3 en la asignación de recursos cuando se establecen 
en industrias con fuertes barreras de entrada pudiendo reducir la excesiva 
concentración del mercado y aumentando la productividad de los recursos en 
el país huésped. Las subsidiarias  también inducen a mejoras en la eficiencia 
técnica o “eficiencia-X”4 de las empresas locales que compiten con ella. 
Finalmente, la presencia de empresas extranjeras presenta el potencial de 
acelerar la transferencia de tecnología e innovación, aumentando la velocidad 

                                                
1 El término spillovers ha sido interpretado en el sentido de “derramas” de la IED como en Romo (2004) y 

Domínguez y Brown (2004). 
2 Ver por ejemplo: Moffat (1984) y Shim y Siegel (1995). 
3 La eficiencia económica puede entenderse en dos sentidos: eficiencia técnica y eficiencia en la asignación de 

recursos. La primera es la capacidad de una firma para obtener el máximo producto a partir de un conjunto de 
insumos (eficiencia técnica de producto) o el uso mínimo de insumos para lograr un determinado nivel de producto 
(eficiencia técnica de insumos). La segunda es la habilidad de la empresa para utilizar insumos en proporciones 
óptimas dados sus precios o generar niveles de producto óptimos dado un conjunto de niveles de insumos. Las 
mejoras en eficiencia técnica son movimientos hacia “la mejor práctica” o, alternativamente, la eliminación de 
ineficiencias tecnológicas y organizacionales. La eficiencia en la asignación implica comportamiento hacia la 
optimización por parte de los agentes económicos. (OCDE, 2001). 

4 De acuerdo con el Glosario de Economía Industrial y Derecho de la Competencia publicado por la OCDE, en 
ausencia de incentivos o de presiones de la competencia, la empresa en situación de monopolio puede ser llevada a 
descuidar el minimizar sus costos unitarios de producción, es decir a no hacer nada en contra de la “ineficiencia-X”. 
El término fue introducido por H. Leibenstein. La ineficiencia –X tiene por origen el despilfarro de recursos 
productivos. Ver Leibenstein (1966).  
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de la difusión de tecnología5 y permitiendo el acceso a licencias, patentes y 
conocimientos incorporados en bienes de capital. 

Así, por ejemplo, Globerman (1979) argumenta que los efectos externos 
de la IED son el valor presente de los rendimientos no directamente 
capturados por los inversionistas extranjeros que constituyen beneficios 
relevantes para la economía del país huésped. Alternativamente, Blomström y 
Kokko (1998) afirman que las derramas ocurren cuando las firmas locales se 
benefician de los mayores conocimientos sobre tecnología tanto de productos 
como de procesos, así como del acceso a mercados de las empresas 
extranjeras, sin que ello implique costos que agoten los beneficios de tales 
mejoras. Caves (1999) plantea que la función central de las derramas es 
reducir la desigualdad entre los acervos de conocimiento entre empresas y 
países.  

Grossman y Helpman (1991) plantean que las actividades de investigación 
y desarrollo (I&D) industrial pueden ser fuente de derramas tecnológicas 
cuando “(1) las empresas pueden adquirir información creada por otras sin 
tener que pagar por esa información en una transacción de mercado y (2) los 
creadores (o propietarios actuales) de la información no tienen recursos 
efectivos, bajo las leyes prevalecientes, para impedir que otras firmas utilicen 
la información así adquirida”.  

La importancia de resumir la literatura aplicada al caso de México sobre 
las derramas radica en el hecho de que, por diversas razones, se han llevado a 
cabo un número importante de estudios sobre este tema, lo que hace posible 
reunir las diferentes posturas, contrastando los planteamientos, metodologías 
y resultados obtenidos por los autores que han participado en la discusión con 
el propósito de analizar la evolución y el estado del arte sobre la materia. 

Los antecedentes que marcan el interés por investigar las derramas de la 
IED en la industria manufacturera de México pueden encontrarse desde los 
años setenta. Durante la etapa del desarrollo estabilizador, los flujos de 
inversión extranjera hacia México se vieron fuertemente favorecidos por la 
elevada protección gubernamental a las actividades industriales y la 
posibilidad de contar con un mercado interno cautivo con poca exposición a 
mercados internacionales. En ese contexto resultaba importante observar la 
forma en que los flujos de inversión externos afectaban a las firmas propiedad 
de agentes privados nacionales y la manera en que se veía influenciada la 
economía del país.6 Con ello, se investigó sobre la forma en que cambiaba la 

                                                
5 Difusión es el proceso mediante el cual una innovación es transferida a través de ciertos canales a lo largo del 

tiempo entre los miembros de un sistema social como define Rogers (1994). Se considera que la tecnología se 
difunde mediante el contacto entre los poseedores de la misma y sus posibles adoptadores, tal como se plantea en 
los modelos de contagio. En este caso, la difusión de tecnología por contagio ocurre a través de las empresas 
subsidiarias de firmas multinacionales como argumenta Findlay (1978). 

6 Los censos manufactureros de 1970 y 1975 incluyeron, por primera vez, información relacionada con la 
propiedad de las empresas en México (Kessel y Samaniego, 1992), con lo que fue posible la realización de estudios 
sobre derramas. 
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productividad de las plantas propiedad de nacionales ante la presencia de 
filiales de corporaciones internacionales. Este primer impulso generó algunos 
trabajos relevantes que exploraron varias líneas de investigación como las que 
se refirieron al desempeño comparativo entre las empresas nacionales y las 
extranjeras como los de Fajnzylber y Martínez (1976), Blomström (1985) y 
Blomström (1988), las que midieron la eficiencia entre estos dos grupos de 
empresas y su relación con las derramas como en Blomström y Persson (1983), 
Blomström (1986a, b), etc.  

La crisis económica y la consecuente reducción del crecimiento económico 
de los años ochenta desalentaron las inversiones foráneas. La estabilización y 
el paso de una estrategia de crecimiento basada en un modelo de economía 
cerrada a otra sustentada en un ambiente de economía abierta motivaron una 
oleada de estudios que trataban de observar los efectos de este proceso sobre 
las actividades industriales en México.  

La apertura económica de México iniciada en 1986 con el ingreso del país 
al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y 
que culminó en 1995 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), reactivó los flujos de inversión externos hacia el 
país. Las empresas multinacionales jugaron un papel relevante al aumentar la 
competencia en los mercados nacionales y al incentivar a las empresas 
domésticas a ser más eficientes, como notaron Blomström y Kokko (1997). Al 
mismo tiempo, los trabajos de investigación se fueron enfocando hacia la 
medición de las repercusiones que el nuevo marco iba imponiendo. 

Desde el punto de vista teórico se considera que la IED, expresada en la 
forma de empresas trasnacionales establecidas en un país huésped puede 
causar efectos directos e indirectos sobre su economía. Como ejemplo de los 
primeros se tienen la formación de capital, generación de empleo, comercio, 
mejoras de productividad, salarios y reducciones en los precios al consumidor. 
Entre los segundos efectos se señalan externalidades asociadas con la 
implantación de nuevos métodos organizacionales, capacitación de personal, 
mejoras en empresas proveedoras e imitación por parte de las empresas 
nacionales. Las derramas se encuentran en este segundo grupo de efectos.  

La mayor competencia que imponen las firmas extranjeras puede inducir a 
que los competidores domésticos adopten métodos organizacionales, de 
producción y comercialización que los hagan más eficientes. La capacitación 
del personal tanto gerencial como obrero es otro efecto positivo puesto que 
estos recursos humanos eventualmente estarán a disposición del mercado en 
que concurren. Otro mecanismo, por el cual las empresas trasnacionales 
generan efectos, es a través de la influencia que ejercen sobre proveedores y 
suministradores locales que tienden a elevar sus estándares de calidad, fechas 
de entrega, mejoría en sus precios, etc. Las derramas también se dan por la 
disposición de los agentes económicos locales a imitar a sus homólogos 
extranjeros (Caves, 1974; Globerman, 1979; Blomström y Persson 1983; 
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Blomström, 1986b; Blomström y Wolff, 1994; Blomström y Kokko, 1998; Romo, 
2002 y 2004, entre otros). 

Existen diferentes tipos de derramas. Blomström y Kokko (1998) 
identifican dos: las de productividad y las de acceso a mercados. Las primeras 
se presentan cuando la entrada de empresas extranjeras en el país huésped 
induce a las empresas locales a mejorar su productividad o eficiencia y las 
empresas extranjeras no son capaces de internalizar el valor total de tales 
beneficios.7 Las segundas son aquellas que tienen lugar cuando la orientación 
exportadora de las empresas extranjeras provee de conocimiento acerca de 
las condiciones de los mercados internacionales como las preferencias en 
cuanto a diseño, empaque y calidad del producto. Si esta información es 
aprovechada por parte de las empresas locales de forma que ellas empiecen a 
exportar entonces se hablará de derramas de acceso a mercados. De esta 
forma, las actividades de exportación de las subsidiarias de firmas 
multinacionales reducen los costos asociados a la exportación de las empresas 
locales que se convierten en exportadores potenciales. 

Otras clases de derramas son las tecnológicas y las salariales. Las primeras 
se producen cuando se introducen avances tecnológicos por parte de las 
empresas extranjeras y ello repercute en las empresas domésticas que se ven 
incentivadas a renovar sus equipos productivos y a adoptar nueva tecnología 
en una misma industria, no obstante, estas derramas finalmente se verán 
reflejadas en derramas de productividad. En segundo lugar, las salariales se 
dan cuando las mayores retribuciones pagadas por las empresas extranjeras 
afectan el mercado laboral de la industria local llevando a un nuevo equilibrio 
salarial en las empresas domésticas que otorgarán mayores remuneraciones a 
sus trabajadores tal como examinan Aitken, et al. (1996) y Lipsey (2002).  

Los estudios que se incluyen en la presente revisión bibliográfica 
corresponden a aquellos que se refieren a las derramas en la industria 
manufacturera mexicana tratando de especificar los trabajos que han 
mostrado alguna evidencia empírica sobre su existencia y que han identificado 
su tipo pudiendo ser de productividad, de acceso a mercados, tecnológicas y 
salariales, así como sus determinantes. De la misma manera y en la medida en 
que ello contribuye a esclarecer la discusión, se comentan otros trabajos 
sobre México que no tratan explícitamente el tema de las derramas pero que 
se encuentran estrechamente relacionados con el mismo. También se incluye 
una sección sobre modelos teóricos relativos a derramas de la IED. 

Esta investigación intenta responder las siguientes interrogantes en torno 
al estudio de las derramas de la IED en México: ¿cómo cambiaron o 
evolucionaron los estudios realizados en México sobre este tema? ¿Qué 
diferencias existen entre los primeros estudios y los más recientes? ¿Cuál es el 

                                                
7 En principio, el contacto con empresas con alto nivel de eficiencia induce a aquellas que tienen rezagos a hacer 

las cosas de mejor manera, con lo que eventualmente alcanzarán un nivel más alto de eficiencia copiando e imitando 
a las primeras como observa Findlay (1978).  
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estado del arte respecto de las metodologías utilizadas? ¿Qué aspectos podrían 
examinarse en futuras investigaciones? 

El resto de este documento se encuentra integrado por las siguientes 
secciones: en la segunda, se describen algunos modelos teóricos formales de 
derramas; en la tercera, se exponen los estudios empíricos sobre derramas en 
la industria manufacturera mexicana. Finalmente, en la última sección se 
comentan brevemente las principales conclusiones de la revisión. 
 

II.-Modelos teóricos sobre derramas de la IED 

Con el propósito de contextualizar de manera formal la discusión teórica 
sobre el tema de derramas de la IED se comentan los modelos teóricos de 
Koizumi y Kopecky (1977), Findlay (1978), Das (1987) y Wang y Blomström 
(1992). 

En un primer modelo teórico, Koizumi y Kopecky (1977) analizaron el rol 
de la transferencia de tecnología en un modelo macroeconómico de 
movimientos internacionales de capital que hace referencia a aspectos sobre 
el crecimiento económico de un país relativamente pequeño y asume libre 
movilidad del capital.8 Sin embargo, dicho modelo no distingue entre el rol 
jugado por la inversión de portafolio y la IED en el desarrollo del país 
pequeño; tampoco considera las diferencias entre los acervos de capital en 
propiedad de extranjeros y aquellos en propiedad de agentes domésticos. 

Koizumi y Kopecky tomaron en cuenta que la transferencia de tecnología 
ocurría mediante la IED, que causaba incentivos para obtener beneficios en el 
extranjero al disponer de tecnología, conocimientos técnicos y gerenciales 
superiores a los de los agentes nativos del país huésped.  

Otro aspecto que el modelo estándar pasaba por alto era el ajuste 
automático entre los flujos de capital que obedecía a la igualdad entre el 
producto marginal del capital doméstico y la tasa de interés internacional 
exógenamente determinada. Este supuesto no resultaba congruente con lo 
que se había observado en estudios empíricos. 

Así, Koizumi y Kopecky añadieron al modelo macroeconómico de 
movimientos internacionales de capital la posibilidad de transferencia de 
tecnología y levantaron el supuesto de ajuste instantáneo entre producto 
marginal del capital y la tasa de interés internacional. El objetivo de estos 
investigadores era mejorar el modelo estándar en relación a estos aspectos. El 
rol de la transferencia de tecnología se incluyó al considerar la proporción del 
capital del país en propiedad de extranjeros como una variable cercana al 
conocimiento tecnológico extranjero que era recibido por el país anfitrión. 

                                                
8 Una gran parte de la literatura económica sobre IED, abordó el tema como parte de la teoría general de los 

movimientos internacionales de capital (Lipsey, 2002).  



Reyes,  Rom o y  Bazdresch 

 C I D E   6  

Dada la transferencia de tecnología, la intensidad en el uso del capital 
sobre la senda estable no se determinaba exclusivamente por la tecnología y 
la tasa de interés internacional. Incluso asumiendo igualdad entre el producto 
marginal del capital doméstico y la tasa de interés internacional, la intensidad 
del capital se relacionaba negativamente con la posición deudora o acreedora 
per cápita del país pequeño. Además, a diferencia del modelo 
macroeconómico de movimientos internacionales de capital, la tasa de ahorro 
causaba un efecto importante sobre la intensidad del capital del país sobre la 
senda estable y la posición acreedora o deudora del país en el largo plazo.9 

En otra propuesta teórica, Findlay (1978) construyó un modelo dinámico 
en el que se capturaban algunos aspectos sobre la forma en que ocurría la 
transferencia de tecnología incluyendo el papel de la IED. La hipótesis central 
consistía en afirmar que la tasa de progreso tecnológico en una región 
relativamente atrasada era una función creciente de la brecha entre su nivel 
de tecnología y el de las regiones avanzadas que progresaba a una tasa 
creciente, así como también del grado en el que la economía atrasada se 
encontraba abierta a la IED. 

Al diseñar su modelo, Findlay observó el comportamiento de las tasas de 
crecimiento relativo de los acervos de capital doméstico y extranjero. 
Posteriormente, al conjuntar ambos patrones de cambio, planteó el modelo 
dinámico en el que se determinan la senda de crecimiento estable de la 
eficiencia tecnológica y el crecimiento del capital extranjero y el doméstico 
en el largo plazo. 

Findlay recuperó la idea de la convergencia10 y la teoría de la difusión de 
tecnología para dar soporte a su modelo.11 Mediante la formalización de estos 
elementos trató de determinar de manera endógena la tasa de cambio 
tecnológico en el país o región atrasada como una función del grado en el que 
se exponía al capital extranjero. Los acervos de capital doméstico y 
extranjero se tomaron como factores de producción diferentes capaces de 
generar rendimientos separados.  

                                                
9 El supuesto de ajuste instantáneo entre el producto marginal del capital doméstico y la tasa de interés 

internacional fue relajado. Las condiciones de estabilidad del equilibrio sobre la senda estable fueron determinadas y 
comparadas con las del modelo macroeconómico estándar de movimientos internacionales de capital. Además de 
satisfacerse las condiciones usuales en relación a la igualdad entre los productos marginales del capital doméstico y 
extranjero con la tasa de interés internacional y de la tasa de ahorro, también era necesario satisfacer una relación 
que asociara la tasa de crecimiento del producto con la de la intensidad del capital. Adicionalmente a las diferencias 
en las condiciones de estabilidad, también observaron las condiciones bajo las cuales existía la posibilidad de 
equilibrios múltiples y aproximaciones cíclicas al estado estable bajo el supuesto de transferencia de tecnología. En 
el modelo de estos autores no existe un sólo equilibrio estable, se exploraron 3 posibilidades dependiendo de si el 
país huésped es acreedor o deudor neto o ninguno. Ver Koizumi y Kopecky (1976).  

10 “Cuanto mayor sea la disparidad relativa en cuanto a niveles de desarrollo de un país en el proceso de 
industrialización y los ya industrializados, mayor será la tasa en la cual el país relativamente más atrasado converge” 
(Findlay, 1978: 2). 

11 También consideró el argumento de Hymer (1960) que afirmaba que la IED no representaba únicamente una 
transferencia pura de capital sino que con ella se transfería también la organización gerencial y la nueva tecnología. 
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El modelo dinámico descrito determinaba, sobre la senda estable de largo 
plazo, la eficiencia tecnológica de las empresas domésticas y de las 
extranjeras establecidas en el país atrasado. Al mismo tiempo, precisaba las 
tasas de crecimiento de los acervos de capital y de la innovación. El modelo 
permitió encontrar un equilibrio entre capital extranjero, doméstico y 
eficiencia relativa en un horizonte de tiempo de largo plazo. La IED generaba 
recaudación de impuestos así como recursos para su reinversión en el país 
huésped. 

Adicionalmente, el nivel educativo de la fuerza de trabajo podía incluirse 
como un parámetro en la ecuación diferencial correspondiente de manera que 
fuera posible observar el efecto teórico del crecimiento de esta variable sobre 
la tasa de cambio tecnológico, también se intentó verificar lo que ocurriría en 
el modelo si la propensión a ahorrar domésticamente se incrementaba.  

Las limitantes del modelo de Findlay (1978) radicaban en la complejidad 
de las ecuaciones diferenciales necesarias por lo que la obtención de 
resultados empíricos era muy difícil. 

Por otro lado, Das (1987) formuló un modelo teórico en el que se 
examinaba la conducta óptima de una subsidiaria de una firma multinacional 
en un país huésped cuando las rivales locales aprendían sus técnicas de 
producción. El objetivo del modelo consistió en observar y formalizar la 
manera en que la presencia de empresas extranjeras afectaba a las firmas 
locales que aprendían de las primeras como una externalidad y eventualmente 
se tornaban más eficientes. Este proceso de aprendizaje representaba una 
ganancia para el país huésped.  

Das recuperó el modelo de liderazgo en precios utilizado en la teoría del 
oligopolio y sobre él elaboró su propuesta. La firma subsidiaria de una 
multinacional actuaba como líder en precios en el mercado doméstico y las 
firmas locales eran sus seguidoras. Esto resultaba congruente con el hecho de 
que las corporaciones multinacionales eran poseedoras de poder monopólico 
en los mercados internacionales en que concurrían. 

La tasa de crecimiento de la eficiencia de las firmas locales se relacionaba 
positivamente con el nivel de actividad de las empresas extranjeras. Si la 
escala de operación de la empresa subsidiaria era grande, mayor sería la 
oportunidad de las empresas seguidoras locales de aprender de ellas. La 
ocurrencia de este tipo de externalidad hacía que para las firmas extranjeras 
su conducta optimizadora de beneficios fuera un aspecto clave en forma 
dinámica.  

Las cuestiones que Das intentó esclarecer se relacionaban con las sendas 
óptimas de las empresas extranjeras, sus precios, nivel de producto y 
beneficio; análogamente, para las empresas nativas y el efecto sobre el 
bienestar en el país huésped. Se buscaba explicar los efectos de la 
transferencia de tecnología sobre estas variables. 
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Este modelo permitió examinar la forma en que la transferencia de 
tecnología (interpretada como una derrama de la subsidiaria a las empresas 
locales) afectaba la conducta de las corporaciones multinacionales. Los 
resultados permitieron concluir que: 

1. Los precios, determinados por las empresas extranjeras en el 
mercado externo, eran mayores en ausencia de aprendizaje por 
parte de las firmas domésticas y a lo largo de las sendas óptimas de 
producción y beneficios de las subsidiarias. Contrariamente, los 
precios disminuían cuando el nivel de producción y los beneficios de 
las empresas domésticas aumentaban en el país huésped.  

2. A pesar de la pérdida que enfrentaban las empresas extranjeras por 
el aprendizaje de las firmas nativas, resultaba benéfico para ellas 
importar una mejor tecnología.  

3. Las firmas nativas no necesariamente se beneficiaban de la mejor 
tecnología utilizada por las empresas extranjeras, en tanto que el 
país huésped, considerado como un todo, sí se beneficiaba. 

Otro estudio que intentó ofrecer un modelo formal capaz de integrar todos 
los elementos asociados a las derramas de la IED en un país huésped es el de 
Wang y Blomström (1992). Estos investigadores formularon un modelo en el 
que la transferencia internacional de tecnología a través de la IED era 
mostrada como un fenómeno de equilibrio endógeno, resultado de la 
interacción estratégica entre subsidiarias de corporaciones internacionales y 
firmas domésticas del país huésped. El modelo reconocía dos tipos de costos: 
primero, los asociados a la transferencia de tecnología de la corporación 
multinacional a sus subsidiarias; y segundo, los de aprendizaje que enfrentan 
las firmas domésticas.  

Wang y Blomström señalaron que una teoría que abordara el tema de la 
transferencia de tecnología a través de las empresas extranjeras debía tener 
la capacidad de explicar aspectos como las derramas de eficiencia en las 
empresas nativas ante la presencia de empresas extranjeras y el problema de 
la edad de la tecnología trasferida por parte de las multinacionales a sus 
subsidiarias, tecnología que tendía a ser menos reciente en los países en 
proceso de desarrollo que aquella que se transfería entre países desarrollados. 
Además, tenía que incluir el hecho de que la excesiva presencia de capital 
extranjero solía coexistir bajo un entorno de lenta transferencia de tecnología 
y transferencia de tecnología relativamente vieja.  

Wang y Blomström consideraron dos empresas: una subsidiaria y una firma 
doméstica del país anfitrión. Las firmas producían bienes diferenciados para el 
mercado doméstico por lo que se trataba de bienes no comerciables 
internacionalmente. La firma extranjera tenía acceso a tecnología de 
producción avanzada. Al mismo tiempo, la firma doméstica aprendía de la 
empresa extranjera. La transferencia de tecnología implicaba costos, los 
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cuales disminuían con la frecuencia de las transferencias. Además, resultaba 
más barato el transferir tecnología vieja mientras que la transferencia de 
tecnología de última generación era excesivamente onerosa. Bajo este 
contexto se encontró un único equilibrio estable local (equilibrio de Nash).  

Dado el nivel de esfuerzo en aprendizaje de las firmas domésticas, la 
empresa multinacional tenía incentivos a transferir tecnología que se 
relacionaba negativamente con el riesgo percibido de operar en el país 
huésped. De la misma manera, la tecnología transferida vía IED se relacionaba 
positivamente con el nivel de inversión en aprendizaje de las firmas 
domésticas del país huésped. Otro aspecto que pudo aclararse con la 
formalización teórica consistió en que cuanto menos costosa fuera la derrama 
tecnológica de la empresa extranjera a la doméstica, más rápida sería la 
transferencia de tecnología. 

El modelo planteado por Wang y Blomström, se refirió también a posibles 
medidas de política que pudieran implementarse para incrementar la tasa de 
transferencia de tecnología de las multinacionales hacia sus subsidiarias en el 
país huésped. Estas medidas incluían la apertura económica y el 
fortalecimiento de los incentivos a la inversión en aprendizaje. Además, 
sugirieron proporcionar apoyo a las firmas domésticas en su camino por 
aprender de las firmas extranjeras.  

Wang y Blomström argumentaron que las empresas que mostraban 
disposición a aprender tenían mejores condiciones para realizar inversiones en 
este rubro y podían acceder con mayor velocidad a tecnología avanzada, lo 
que incrementaba sus posibilidades de convergencia con países 
industrializados. 

Finalmente, los autores consideraron que la apertura comercial era 
benéfica para la transferencia de tecnología así como otras mejoras que 
incidieran sobre el ambiente de inversión en el país anfitrión. El modelo 
indicaba que el bienestar del consumidor mejoraría en el largo plazo en el 
equilibrio de Nash en el estado estable a una tasa asociada con la velocidad 
en que ocurriera la transferencia de tecnología. 

Las cuatro versiones teóricas descritas fueron novedosas al tener puntos 
de partida diferentes: Koizumi y Kopecky (1977) se basaron en un modelo 
macroeconómico, Findlay (1978) recurrió a un modelo matemático dinámico, 
Das (1987) se apoyó en un modelo de oligopolio mientras que Wang y 
Blomström (1992) formalizaron la transferencia de tecnología originada por la 
IED como un fenómeno de equilibrio endógeno. La discusión teórica 
evolucionó hacia posturas como la de Wang y Blomström (1992) que se 
distingue al incorporar un mayor número de aspectos como la ocurrencia de 
derramas, la edad y velocidad de las transferencias de tecnología, los costos 
asociados, etc.  

El desarrollo de modelos teóricos sobre la ocurrencia de derramas de la 
IED ha proporcionado mayor soporte para la investigación empírica sobre la 
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materia haciendo posible la identificación de aspectos diferentes que resultan 
de las diversas versiones de formalización. A continuación se expone la 
evolución y desarrollo de la discusión empírica sobre el tema, 
específicamente en el caso mexicano.  
 

III.-Las derramas en la industria manufacturera mexicana 

Entre los estudios que han abordado el tema de las derramas de la IED en 
México pueden distinguirse algunos correspondientes a la primera “oleada” 
entre los que se encuentran los de Blomström y Persson (1983), Blomström y 
Wolff (1994) y Kokko (1994) que se distinguen, entre otras cosas, por los datos 
utilizados referidos a los censos industriales de 1970 y 1975 principalmente, y 
por las metodologías utilizadas para mostrar la existencia de tales derramas. 
Estrechamente relacionados a estos trabajos, pero tocando el tema de 
manera indirecta se encuentran los estudios de Blomström (1985, 1986a, b) y 
Blomström, Kokko y Zejan (1992) que abordan otros aspectos de la presencia 
extranjera y la IED en las manufacturas mexicanas. 

Un segundo grupo de trabajos que han aparecido posteriormente incluye 
los de Aitken, Harrison y Lipsey (1996); Aitken, Hanson y Harrison (1997); 
Grether (1999), Romo (2002); y Domínguez y Brown (2004) que se caracterizan 
por utilizar muestras de datos más completas y actuales así como 
metodologías más sofisticadas. En las siguientes líneas se describen los 
estudios mencionados destacando las aportaciones más notables y la forma en 
que fueron determinadas. 
 

a) Primera “oleada” de estudios 

En general, han existido dificultades técnicas para medir las diferentes clases 
de derramas que se generan a partir de la presencia de empresas extranjeras 
sobre las domésticas en una industria. En México, la primera oleada de 
estudios empíricos enfocó sus esfuerzos en exhibir evidencia sobre la 
ocurrencia de derramas sin descifrar con claridad los mecanismos que las 
generaban. 

El primer trabajo sobre derramas de la IED en el sector manufacturero 
mexicano fue el de Blomström y Persson (1983) que investigaba las diferencias 
en cuanto a eficiencia técnica en los establecimientos industriales que podían 
deberse a derramas causadas por la presencia de subsidiarias de empresas 
multinacionales establecidas en el país. La productividad laboral12 de plantas 
domésticas se utilizó como variable dependiente en las estimaciones 

                                                
12 Medida como el valor agregado entre el número de trabajadores. 
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econométricas y como una medida de eficiencia técnica. El objetivo que 
perseguía la investigación se centraba en la medición de los efectos de 
eficiencia técnica generados sobre las plantas domésticas como resultado de 
la IED. Se trataba de observar la forma en que cambiaba la productividad de 
la mano de obra en los establecimientos de propiedad doméstica ante la 
presencia de empresas subsidiarias de firmas13 multinacionales. Los 
antecedentes empíricos sobre los que se apoyó este estudio se hallaban en 
investigaciones similares como las de Caves (1974) en Australia y Globerman 
(1979) en Canadá. 

Blomström y Persson supusieron que si mejoraba la productividad del 
trabajo de las plantas domésticas como consecuencia de la presencia de 
subsidiarias extranjeras, ello indicaría la presencia de derramas de eficiencia. 
La información utilizada para probar esta hipótesis provenía del censo 
manufacturero mexicano de 1970, consideraron industrias al nivel de 4 
dígitos, es decir 215 actividades  manufactureras. Las variables 
independientes incluidas en el modelo econométrico fueron: la intensidad en 
el uso del capital (cociente entre activos totales a número de empleados); 
una variable que denotaba la calidad de la fuerza de trabajo (cociente entre 
trabajadores de cuello blanco o directivos y de cuello azul u obreros a total 
de trabajadores); otra que reflejaba la escala de producción (razón entre 
producción media de las plantas domésticas a escala mínima eficiente que era 
igual a la escala de las empresas más grandes en cada industria). Se incluyó, 
además, el índice de concentración de Herfindahl14 que capturaba el grado de 
concentración de cada industria, día de trabajo efectivo promedio durante 
1970 y proporción de trabajadores en establecimientos extranjeros en cada 
industria respecto de los trabajadores totales. Ésta última era una variable 
crucial porque denotaría la existencia de derramas sobre la variable 
dependiente. La ecuación se estimó como un modelo de regresión lineal 
múltiple mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

Los resultados de la regresión fueron:  

1. La intensidad del capital tuvo un coeficiente positivo y 
estadísticamente significativo lo que indicaba que las diferencias de 
productividad al interior de las industrias se explicaban por 
diferencias en la intensidad en el uso de este factor productivo.  

2. Las variables de concentración industrial (índice de Herfindahl) y 
escala (producto promedio entre producto de la firma más grande de 

                                                
13 Es necesario aclarar que los autores estudiaron los establecimientos o plantas manufactureras y con frecuencia 

se refirieron a ellas como empresas o firmas. El criterio para definir una planta como extranjera fue que al menos el 
15% del capital estuviera en manos de extranjeros. Este mismo razonamiento se repitió en todos los trabajos sobre 
derramas de la IED en los que participaron Blomström individualmente o en coautoría con otros investigadores y 
Kokko.  

14 El índice de concentración de Herfindahl se calcula como la suma de los cuadrados de las proporciones de 
mercado de empresa. Ver: Shepherd (1990) y OCDE (1994). 
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cada industria) mostraron los signos esperados (positivos), pero no 
resultaron significativas. Al incluir el intercepto, la variable de 
concentración fue significativa explicando la productividad del 
trabajo en las industrias. 

3. La medida de calidad del trabajo (proporción de trabajadores de 
cuello blanco y de cuello azul respecto del total de trabajadores por 
industria) se correlacionó con la presencia de establecimientos 
extranjeros en una industria. Así, la calidad del trabajo influía sobre 
la productividad laboral.  

4. La proporción de trabajadores en establecimientos extranjeros en 
cada industria influía positivamente sobre la productividad de la 
mano de obra en plantas domésticas confirmando la hipótesis de la 
ocurrencia de derramas. 

La existencia de una relación positiva y estadísticamente significativa 
entre la productividad del trabajo de las plantas locales y la presencia 
extranjera llevaron a concluir que existían derramas de eficiencia. Sin 
embargo, este frágil resultado era cuestionable debido a que la mejor 
productividad de las plantas domésticas podía deberse en parte a otros 
aspectos entre los que figuraban, por ejemplo, los ciclos económicos de las 
diversas actividades industriales, variaciones en cuanto a la utilización de los 
factores productivos, diferencias en el grado de utilización de la capacidad 
instalada, e incluso la propia inercia de la productividad laboral, además de 
otro factores inobservables, tan sólo por citar algunos.  

Es importante aclarar que la evidencia mostrada por Blomström y Persson, 
así como la de otros estudios posteriores sólo han podido decir si la evidencia 
encontrada está en línea o no con la noción de derramas además de que no 
consideraron la posibilidad de endogeneidad en las estimaciones 
econométricas.15 

Mas tarde, Blomström y Wolff (1994) sometieron a examen el impacto de 
las actividades de subsidiarias de multinacionales asentadas en México sobre 
el crecimiento de la productividad en la industria manufacturera. En 
particular estudiaron si la penetración de empresas transnacionales en un 
sector afectaba la productividad de las firmas locales en esa industria y 
verificaron si existía alguna evidencia de convergencia en cuanto a los niveles 
de productividad de la industria mexicana y la de los Estados Unidos. Los 
datos utilizados correspondían a los censos manufactureros de 1970 y 1975. 

                                                
15 El problema de la endogeneidad significa que, estimar una regresión para determinar la ocurrencia de 

derramas de productividad de las empresas extranjeras hacia las domésticas en función de un conjunto de variables 
independientes, no asegura con certeza que un incremento de la productividad de las empresas domésticas se deba 
enteramente a la presencia extranjera. Bien puede ser el caso, que las empresas extranjeras se hallan establecido en 
sectores con mayores niveles de productividad (de ahí el problema de la simultaneidad).  
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El análisis de regresión consideró como variable dependiente: primero, la 
tasa de crecimiento de la productividad del trabajo por empleado de las 
firmas locales en una industria entre 1970-75 (LPGLOC); en segundo término, 
la tasa de convergencia en los niveles de productividad del trabajo entre las 
firmas locales y las extranjeras en cada industria (CONVLF).16 Además, con 
datos de Naciones Unidas17 observaron la convergencia de la productividad del 
trabajo entre los estados de la unión americana y los correspondientes a 
México entre 1965 y 1984. Nuevamente se utilizaron regresiones tomando 
como variables dependientes las ya mencionadas. 

Las variables independientes incorporadas fueron: la participación de 
trabajadores en firmas de propiedad extranjera en el empleo total de la 
industria en promedio entre 1970 y 1975 (FORSHARE); la razón de producto 
por trabajador en las empresas locales a producto por empleado en las firmas 
extranjeras en 1970 (LFLPGAP70); la tasa de crecimiento promedio anual del 
producto de la industria entre 1970-75 (OUTPGRTH) y el cociente entre 
capital y trabajo en 1970 (KL1970).  

Las conclusiones de Blomström y Wolff pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

1. Los niveles de productividad del trabajo y de productividad total de 
factores (PTF) de las firmas de propiedad doméstica y las de 
propiedad extranjera mostraron convergencia.  

2. La tasa de crecimiento de la productividad de la mano de obra de las 
firmas locales y su tasa de convergencia respecto de las empresas 
transnacionales estaban positivamente relacionados con el grado de 
presencia extranjera en la industria.  

3. La brecha entre la productividad del trabajo de las manufacturas 
mexicanas y las de los Estados Unidos disminuyó entre mediados de 
los sesenta  y mediados de los ochenta.  

4. La tasa de crecimiento de la productividad de la mano de obra de las 
industrias mexicanas y su tasa de convergencia con las industrias de 
los Estados Unidos fueron altos en sectores donde había alta 
presencia de empresas transnacionales. 

 
A pesar de estos resultados, no existía en el estudio de Blomström y Wolff 

(1994) una explicación suficientemente satisfactoria sobre los mecanismos de 

                                                
16 Se calculó como la razón entre LFLPGAP75 a LFLPGAP70. Donde LFLPGAP75 es la razón de producto por 

empleado en las empresas locales a producto por empleado en las firmas extranjeras en 1975. Análogamente para 
LFLPGAP70.  

17 Se utilizaron datos de valor agregado y número promedio de empleados para México fueron obtenidos del 
Industrial Statistics Yearbook de Naciones Unidas para varios años.  
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transmisión tanto de las derramas como de la convergencia entre la 
productividad de las firmas extranjeras y las locales.  

Por su parte, Kokko (1994) sometió a examen la relación entre las 
derramas tecnológicas de la IED y la complejidad de la tecnología. Para ello, 
utilizó datos del censo manufacturero de 1970. La información cubría a toda 
la industria manufacturera mexicana a 4 dígitos.18  

El autor distinguió los rasgos que caracterizaban a los primeros trabajos 
sobre el tema de derramas entre los que se encuentran los de Caves (1974); 
Globerman (1979); y Blomström y Persson (1983), en comparación con 
trabajos posteriores como los de Cantwell (1989); Haddad y Harrison (1993); y 
Aitken y Harrison (1991). En los primeros, se llevaron a cabo estudios de corte 
transversal y estimaciones lineales donde la variable dependiente era la 
productividad del trabajo como un aproximado de la eficiencia. Por otro lado, 
en los estudios posteriores como los de Cantwell (1989); Haddad y Harrison 
(1993); y Aitken y Harrison (1991), se emplearon datos a nivel de planta para 
varios años, profundizaron sobre los determinantes de la productividad 
factorial total y aceptaron desviaciones con respecto a la mejor práctica. 

En el modelo econométrico de Kokko, la variable dependiente era la razón 
valor agregado entre número de trabajadores en establecimientos domésticos 
(VA/Ld). Las variables independientes eran: la razón entre capital y trabajo de 
las firmas domésticas (K/Ld); calidad del trabajo (LQ); índice de 
concentración de Herfindahl (HERF); y presencia extranjera (FOR).  

Los resultados de Kokko demostraron que la tecnología avanzada de las 
empresas extranjeras por sí sola no constituía obstáculo alguno para que se 
dieran las derramas. Sin embargo, subrayó que las mismas eran menos 
probables en industrias con características de “enclave”, es decir, aquellas 
donde existían grandes brechas tecnológicas entre las empresas extranjeras y 
las domésticas y en las que se presentaba una alta participación de las 
primeras en el mercado. 

Los hallazgos de Kokko (1994) estuvieron apegados a los de Blomström y 
Persson (1983) y Blomström y Wolff (1994) en el sentido de que confirmaban 
la ocurrencia de derramas de productividad. Sin embargo, similarmente 
adolecía de una explicación sobre los mecanismos a través de los cuales éstas 
se presentaban.  

Esta primera “oleada” de estudios partió de las investigaciones aplicadas 
por autores como Caves (1974) y Globerman (1979), retomando aspectos 
teóricos y hallazgos empíricos para verificar su cumplimiento en el caso de la 
industria en México. 

La investigación de Blomström y Persson (1983) constituyó el trabajo 
pionero en México sobre derramas. Su relevancia se hallaba no sólo en el 
establecimiento de las bases en torno a la línea de investigación sino en la 
                                                

18 Kokko definió a las empresas extranjeras en concordancia con el criterio de Blomström empleado en todos 
sus estudios del caso mexicano. 
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identificación de la primera evidencia de ocurrencia de derramas de 
eficiencia en la industria manufacturera.  

El estudio de Blomström y Wolff (1994) avanza sustancialmente el estado 
del arte al proponerse objetivos más ambiciosos para probar tanto derramas 
de productividad como la convergencia entre la productividad de la mano de 
obra de empresas locales y las de los Estados Unidos de Norteamérica. Este 
fue un intento por observar si las derramas de la IED estaban llevando a las 
empresas y al país al crecimiento y hacia el logro de estándares de 
productividad internacionales.  

Finalmente, el estudio de Kokko (1994) confirmó la existencia de derramas 
de productividad, pero advertía su baja incidencia en industrias con 
características de enclave.  

Para probar la realización de derramas de productividad, los primeros 
estudios recurrieron a análisis econométricos en donde se utilizaban 
regresiones lineales de corte transversal con base en datos a nivel de industria 
para un año censal específico (Görg y Strobl, 2001). En ellos, tanto la 
productividad del trabajo como la productividad factorial total de las 
empresas domésticas, se usaban como variable dependiente en función de 
cierto número de regresores que tenían algún efecto explicativo sobre la 
productividad, una de tales variables independientes era aquella que 
expresaba la presencia de empresas extranjeras.  

Si en este grupo de estudios la regresión típica reportaba un coeficiente 
estimado positivo y estadísticamente significativo en la variable que hacía 
alusión a la presencia extranjera, ello era interpretado de facto como 
evidencia de la existencia de derramas de productividad de las empresas 
extranjeras hacia las domésticas ignorando la probable incidencia de otros 
factores que podían haber estado relacionados con la mejor productividad de 
las empresas domésticas como los ciclos económicos de las diversas 
actividades industriales, políticas públicas proteccionistas y subsidios a favor 
de industrias prioritarias,  variaciones en la utilización de los factores de 
producción y en el grado de utilización de la capacidad instalada, factores de 
localización geográfica, además de factores inobservables, entre otros.  

Aunque los tres trabajos representan el primer impulso de investigación 
sobre el tema en México, sus limitaciones se hallaban en que, como otros 
estudios, únicamente ofrecían alguna evidencia sobre la posible existencia de 
derramas, se circunscribían a análisis econométricos de corte transversal para 
un periodo censal determinado, ignoraban la posibilidad de endongeneidad19 
en las estimaciones y no aportaban conocimiento alguno sobre los mecanismos 
a través de los cuales ocurrían las derramas. 
 
 

                                                
19 Ver nota al pie 16. 
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b) Estudios relacionados 

Algunos estudios no necesariamente se referían de manera directa a las 
derramas de la IED en el sector manufacturero mexicano, pero se hallaban 
fuertemente ligados a los estudios de la primera “oleada”. Su relevancia es 
tal que obliga a comentarlos debido a que exploraron otras relaciones entre la 
IED y diversas variables en la industria en México. 

En un artículo sobre México que no se refería explícitamente a las 
derramas pero que de manera indirecta aludía a ellas, Blomström (1985) 
comparaba el comportamiento de las empresas nacionales respecto al 
observado en las extranjeras. El punto de partida fue una investigación 
realizada por Fajnzylber y Martínez Tarragó (1976) que se orientaba al análisis 
del desempeño de empresas subsidiarias extranjeras y las empresas 
nacionales. En ese estudio se determinaba que las empresas extranjeras 
exhibían mayor intensidad de capital, tenían mayor productividad de la mano 
de obra, pagaban mayores salarios, contaban con mayores ganancias y una 
menor participación del salario en el valor agregado. Sin embargo, Blomström 
notó que dicha investigación no había tomado en cuenta las diferencias de 
tamaño entre las empresas, lo que podía llevar a conclusiones erróneas al 
sobreestimar los resultados.  

En este estudio, Blomström se planteó verificar si la propiedad extranjera 
o nacional de una empresa afectaba su productividad. Buscaba una respuesta 
satisfactoria que permitiera establecer si la mayor productividad de la mano 
de obra en las empresas trasnacionales podía explicarse porque se 
encontraban en industrias más concentradas e intensivas en capital y porque 
hacían uso de tecnologías más modernas y se veían favorecidas por economías 
de escala. Con este propósito, el autor recurrió a datos del censo 
manufacturero de 1970 y a otros  no publicados para empresas extranjeras y 
domésticas.  

Las variables que permitieron la realización del análisis comparativo 
fueron: número de empresas, empleo, salarios, activos fijos, producción 
bruta, valor  agregado e inversión fija bruta. La información sobre estas 
variables estaba disponible para empresas con diferente tipo de propiedad20 y 
a 4 dígitos para 1970.21 El autor dispuso, además, de información sobre las 
variables mencionadas para empresas clasificadas por tamaño pero no por 
forma de propiedad. Con base en el censo manufacturero de ese año, 
Blomström definió el tamaño de las empresas de acuerdo con el número de 
empleados. Así se clasificaron empresas en 12 grupos según su tamaño. 

                                                
20 Se consideraron 3 tipos de propiedad. Las empresas de propiedad extranjera se definieron como aquellas que 

tenían al menos 15% del capital en manos de extranjeros; las empresas en propiedad del estado tenían más del 49% 
de su capital en poder del gobierno y, el resto, se consideraron empresas de propiedad doméstica o local.  

21 En total se consideraron 145 industrias a nivel de 4 dígitos. 
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Blomström centró su atención en variables como la productividad de la 
mano de obra, el cociente capital-trabajo, remuneraciones salariales, 
participación del salario en el valor agregado, y rentabilidad. Se efectuaron 
comparaciones de dichas variables entre empresas nacionales y extranjeras de 
tamaño semejante. De la misma manera, las industrias se agruparon en: 
industrias ligeras de bienes de consumo, industrias productoras de bienes 
intermedios, aquellas que correspondían a bienes de consumo duradero y las 
de bienes de capital. También se analizaron diferencias causadas por la 
diversidad en cuanto a grados de concentración.  

Los resultados hallados por Blomström eran acordes con los encontrados 
por Fajnzylber y Martínez Tarragó pero describían un mejor ajuste. Las 
subsidiarias extranjeras tuvieron mayor productividad de la mano de obra, 
fueron más intensivas en capital, pagaron mejores salarios, presentaron una 
menor participación del salario en el valor agregado y en promedio una menor 
rentabilidad.22  

Las diferencias en la productividad de la mano de obra parecían estar 
vinculadas a diferencias en la intensidad de capital y la calificación de la 
fuerza de trabajo empleada. Con ello, se afirmó que existían diferencias en 
cuanto a comportamiento entre las empresas nacionales y las extranjeras en 
la industria manufacturera en México.  

Este estudio es relevante para el análisis de las derramas porque permitió 
comparar el desempeño de las empresas domésticas y las extranjeras 
establecidas en México. Tales diferencias invitaban a probar cuál era el 
impacto de las empresas de capital extranjero sobre las de propiedad 
doméstica, en particular, si se confirmaba la posibilidad de ocurrencia de 
derramas resultantes de la IED.  

En la segunda parte del mismo estudio, Blomström intentó probar si el tipo 
de propiedad entre las firmas mexicanas y las extranjeras influía sobre las 
diferencias de productividad de la mano de obra que mostraban los dos grupos 
de empresas. Para verificar esta hipótesis construyó un modelo econométrico 
para las empresas nacionales y otro para las extranjeras. La variable 
dependiente en cada caso fue la productividad del trabajo (VA/L) y las 
independientes fueron: las diferencias en cuanto a la intensidad en el uso del 
capital (K/L), calidad de la fuerza laboral, escala, e índice de concentración 
absoluta (CR4).23 Los regresores de calidad de la mano de obra y escala fueron 
los mismos que se utilizaron en Blomström y Persson (1983). Mediante 
mínimos cuadrados ordinarios se obtuvieron estimaciones para cada modelo 
de regresión lineal múltiple. Mediante la aplicación de la prueba de Chow 

                                                
22 Las empresas extranjeras mostraron mayor rentabilidad en la producción de bienes de capital, así como en las 

industrias más concentradas (Blomström, 1985: 184).  
23 El índice de concentración absoluta mide la parte del mercado que controlan las mayores firmas en una 

industria. El CR4 es la suma de las participaciones de mercado de las 4 mayores firmas en una misma industria. Ver 
Shepherd (1990) y OCDE (1994).  
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(1960)24 se comprobó que la productividad del trabajo de ambos tipos de 
empresas no podía ser descrita como un sólo modelo de regresión lineal. Los 
resultados señalaron que las subsidiarias de empresas multinacionales 
establecidas en México fueron significativamente más productivas que las 
firmas domésticas proponiendo que las empresas extranjeras poseían ventajas 
específicas de su tipo de propiedad.25 Estas brechas en cuanto a desempeño 
podían justificar la ocurrencia de derramas de productividad.  

Otro estudio que toca de manera tangencial la discusión sobre derramas 
pero que se refiere más a la forma en que la IED influía sobre la concentración 
del mercado en el sector manufacturero mexicano fue el de Blomström 
(1986a). Los datos utilizados para lograr este objetivo correspondieron a los 
censos manufactureros de 1965 y 1970 complementados con información no 
publicada sobre la participación extranjera en diferentes industrias.26 

La relevancia de este estudio para el análisis de las derramas se 
encontraba en la consideración de que la concentración del mercado afectaba 
la ocurrencia de las mismas.  

Blomström construyó un modelo de regresión lineal múltiple para explicar 
las variaciones inter-industriales sobre el nivel de concentración. Como 
variable dependiente se consideró tanto el índice de concentración del 
mercado de Herfindahl como el de concentración absoluta CR4. Las variables 
independientes fueron: tamaño del mercado (MS=1/(1+yi) donde yi 
representaba el valor agregado en la industria i), crecimiento del mercado 
(MG=crecimiento relativo del valor agregado de cada industria en el periodo 
1965-70), economías de escala (SCALE= producción media entre empresas 
grandes en cada industria expresadas como porcentaje del total de la 
producción industrial), intensidad del capital (KL=K/L), diferenciación del 
producto como una barrera de entrada (AD=publicidad/valor agregado) y 
propiedad extranjera en una industria (FS=participación extranjera en el 
producto total para cada industria). Se utilizaron mínimos cuadrados 
ordinarios para evaluar la ecuación. Los resultados fueron:  

1. Se encontró una relación positiva y estadísticamente significativa 
entre tamaño del mercado y concentración. 

2. La variable de crecimiento del mercado no fue relevante. 

3. Las variables de escala e intensidad del capital fueron 
estadísticamente significativas y de signo positivo. 

                                                
24 La prueba de Chow se emplea para analizar la igualdad de dos ecuaciones de regresión lineal. La hipótesis nula 

indica si hay igualdad entre los parámetros estimados de las dos regresiones a comparar y la alternativa indica si la 
igualdad entre parámetros no se cumple y, por lo tanto, se debe rechazar la hipótesis nula.  

25 Por cierto, la segunda parte de este trabajo fue publicada nuevamente en Blomström (1988). 
26 Las variables utilizadas del censo de 1970 fueron: número de establecimientos, activos, valor agregado, 

distribución del tamaño de las plantas, producción, gasto de publicidad y participación extranjera en el nivel de 
producto; del censo de 1965 se requirió de datos sobre valor agregado. 
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4. La publicidad fue significativa pero de signo negativo. 

5. La participación extranjera no fue significativa respecto a la 
variable dependiente en términos estadísticos cuando se encontraba 
combinada con la variable de escala. 

Los resultados del estudio sugerían que la IED de las firmas 
multinacionales influía positivamente sobre la concentración en México, 
independientemente de otras variables, pero tales hallazgos no permitieron 
plantear conclusiones definitivas.  

Por un lado, la hipótesis de que las empresas extranjeras imponen una 
mayor competencia a las empresas locales y ello aumenta las barreras de 
entrada (debido probablemente a que las empresas multinacionales suelen 
tener una conducta depredatoria) y, por el otro, la hipótesis de que las 
multinacionales aumentan la concentración al introducir tecnologías de gran 
escala e intensidad de capital elevada, no pudieron comprobarse o rechazarse 
de manera contundente con base en los resultados del estudio. 

La ambigüedad de estos resultados hacía posible argumentar que las 
empresas extranjeras aumentaban la concentración en los mercados 
manufactureros al introducir tecnologías de gran escala y al utilizar una 
intensidad elevada del capital. Pero también era posible el argumentar lo 
contrario, es decir, que las empresas extranjeras no causaban la alta 
concentración sino que, precisamente, era la elevada concentración la que 
atraía a filiales de multinacionales.  

En general, la vertiente que exploraba la relación entre la IED y la 
concentración del mercado intentaba dar un mejor soporte empírico que 
permitiera explicar la ocurrencia o no de las derramas de eficiencia con base 
en una relación estadísticamente significativa clara ya sea en sentido positivo 
o negativo entre ambas variables.  

En otro trabajo, Blomström (1986b) profundiza sobre la naturaleza de las 
derramas de eficiencia que surgen de la IED sobre las empresas domésticas en 
México en donde trató de observar si el desempeño de las firmas en una 
industria se modificaba ante la presencia de firmas subsidiarias extranjeras. 
Asimismo, analizó el impacto de la IED sobre el cambio estructural definido 
como la influencia que ejercía la entrada de subsidiarias extranjeras en la 
estructura tecnológica de las industrias del país huésped.27 El periodo de 
estudio fue 1970-75.  

Para definir la estructura tecnológica, Blomström argumentó que una 
industria podía ser vista como un conjunto de establecimientos que 
incorporan técnicas de producción que van desde las más modernas y que 
emplean técnicas de mejor práctica, hasta los que utilizan las mejores 
prácticas de una etapa anterior. Así, la estructura tecnológica de dicha 
industria podía describirse por el desempeño relativo de los establecimientos 
                                                

27 Las empresas multinacionales utilizan tecnología avanzada y, por lo tanto, impulsan el cambio estructural. 
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y por un índice de eficiencia que pudiera medir el potencial de incremento de 
la producción (o de ahorro de insumos) de la industria cuando ésta empleara 
los recursos de la técnica de mejor práctica en los establecimientos.28 

Como antecedente, Blomström advierte que Salter (1960) había 
considerado el rango entre la mejor y la peor práctica en una industria 
tomando como medida de eficiencia la productividad del trabajo.29 Con base 
en esta idea, Blomström construyó una magnitud de eficiencia productiva 
como la diferencia en eficiencia entre la técnica de mejor práctica y la 
promedio de la industria.30 

Para probar las hipótesis propuestas, el autor utilizó la productividad del 
trabajo como una medida de eficiencia estructural. El índice de eficiencia le 
permitió obtener la tecnología de mejor práctica tomando como referencia a 
la empresa representativa de cada industria y comparando a la empresa 
promedio en relación a ésta. Los datos utilizados fueron los correspondientes 
a los censos para la industria manufacturera de 1970 y 1975.31 

Blomström construyó un modelo econométrico de corte transversal que 
relacionaba las desviaciones de la frontera de referencia para 1975 con un 
conjunto de variables explicativas. Se asumió que la tasa de progreso 
tecnológico podía tener una influencia sobre la eficiencia estructural. 

Las variables independientes fueron: el grado de competencia medido por 
el índice de concentración de Herfindahl, la tasa de crecimiento del mercado 
(MG) calculada como el crecimiento del número de empleados en cada 
industria entre 1970-75, y una variable de participación extranjera (FS) 
obtenida como la proporción de empleados que laboraban en establecimientos 
extranjeros en el total de cada industria.  

Por otra parte, se analizó la relación entre la entrada de empresas 
multinacionales y su influencia sobre el cambio estructural o, dicho de otra 
manera, se trató de dar respuesta a la pregunta: ¿estaba la tasa de progreso 
tecnológico afectada por cambios en la participación extranjera en la 
industria manufacturera mexicana? 

Los resultados principales de este estudio pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

1. La presencia extranjera en una industria estuvo correlacionada 
positivamente con la eficiencia estructural. 

2. La entrada extranjera se asociaba con el cambio estructural sólo en 
la parte moderna de las industrias. 

                                                
28 Blomström aclaró que el análisis de los niveles de eficiencia productiva se apoyaban en la frontera de eficiencia 

de Farell (1957) que comparaba el desempeño de los establecimientos con el de la técnica de mejor práctica 
observada en la realidad, en lugar de utilizar la combinación ideal de insumos como punto de referencia.  

29 Misma que constituye una medida aproximada a la eficiencia de Farell (1957), pero limitada al análisis parcial de 
un insumo: el trabajo. 

30 Ver Carlsson (1972), Førsund y Hjalmarsson (1974a, b), y Førsund y Hjalmarsson (1979). 
31 De las 230 industrias censales, 85 se descartaron por deficiencias en la información. 
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3. La fuente más relevante de derramas de eficiencia se hallaba en la 
presión competitiva inducida por las empresas extranjeras.32  

Nuevamente, en la década de los noventa, Blomström, Kokko y Zejan 
(1992) exploraron si la rivalidad que se presentaba en los mercados del país 
huésped podía forzar a las empresas multinacionales a incrementar la 
transferencia de tecnología hacia sus filiales en México, aumentando las 
derramas potenciales. Para capturar estos efectos se implementaron modelos 
econométricos que analizaron los determinantes de las importaciones de 
tecnología efectuadas por las empresas subsidiarias establecidas en las 
industrias mexicanas. También se observó si la disposición a competir y la 
rivalidad por parte de las firmas locales inducía a las subsidiarias a importar 
tecnología a una mayor velocidad. Los datos correspondieron a los censos 
manufactureros de 1970 y 1975, habiendo sido complementados con 
información del departamento de comercio de los Estados Unidos para 1981. 

Se usaron indicadores de competencia local e importaciones de tecnología 
en pruebas de regresión lineal múltiple. Como variable dependiente se 
consideraron las importaciones de tecnología obtenidas mediante 3 medidas 
alternativas: la primera consistió en los pagos de las filiales extranjeras 
(establecidas en México) por concepto de patentes, marcas y asistencia 
técnica por empleado en 1975 (TECHMNC). La segunda alternativa de variable 
dependiente fueron los niveles de productividad del trabajo de las filiales 
extranjeras en 1975 (LPMNC=VA/empleados). Finalmente, como tercera 
opción, se tomó la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo entre 
1970-75 en las subsidiarias extranjeras como un aproximado de las 
importaciones de tecnología durante ese periodo (LPGMNC). 

Por otro lado, como regresor, la competencia local o rivalidad en el 
mercado también fue medida de diferentes maneras. La primera eran los 
pagos al extranjero en patentes, regalías y marcas por empleado en 1975 por 
parte de las empresas locales mexicanas en la misma industria que las 
subsidiarias de multinacionales (TECHLOC). Una segunda manera de expresar 
la rivalidad local consistió en aproximarla como la tasa de crecimiento del 
stock de capital en las firmas locales entre 1970-1975 (INVLOC). Como tercera 
alternativa se empleó la tasa de crecimiento del producto (o productividad 
del trabajo) de las firmas locales entre 1970 y 1975 (OGRLOC y PGLOC, 
respectivamente). Por último, la rivalidad también se midió por el índice de 
concentración de Herfindahl.  

Otras variables independientes que se incluyeron fueron: pagos realizados 
en los Estados Unidos por concepto de patentes y marcas en 1977 por 
empleado (USLIC); relación de publicidad a valor agregado en cada industria 

                                                
32 Las empresas extranjeras tenían una influencia positiva y estadísticamente significativa sobre la estructura 

industrial. Esto significa que las industrias que se encontraban dominadas por empresas extranjeras tendían a ser 
más eficientes que otras en el sentido de que la firma promedio se encontraba más próxima a la frontera de mejor 
práctica.  
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en 1975 (ADV); activos de capital por empleado en las subsidiarias extranjeras 
en 1975 (KLMNC); tasa de crecimiento del valor agregado por trabajador en 
las firmas de propiedad local, 1970-1975 (LPGLOC); tasa de crecimiento del 
capital medido como activos totales por trabajador en las subsidiarias 
extranjeras entre 1970-1975 (KLGMNC); tasa de crecimiento del valor 
agregado por empleado en las firmas de propiedad local durante el periodo 
(LPGLOC).  

Los resultados de los diferentes grupos de regresiones que se estimaron 
señalaron que: 

1. Los indicadores de competencia local se asociaron positivamente con 
las importaciones de tecnología de las filiales extranjeras. 
Adicionalmente, se percibió que este efecto era fuerte en industrias 
de bienes de consumo expresando la sensibilidad de las empresas 
multinacionales al ambiente de los mercados locales cuando las 
barreras de entrada eran bajas.  

2. Los autores confirmaron que las multinacionales representaban un 
puente entre las economías avanzadas y las subdesarrolladas en el 
proceso de difusión geográfica de tecnología; cuanto mayor fuera la 
tecnología transferida a las empresas transnacionales establecidas 
en el país huésped mayor sería la posibilidad de ocurrencia de 
derramas. Recomendaron políticas públicas orientadas a favorecer 
condiciones para la competencia y la formación de capacidades 
tecnológicas. 

Ya sea comparando el desempeño de empresas extranjeras y domésticas 
como en Blomström (1985); tratando de aislar el efecto entre la IED sobre la  
estructura industrial como en Blomström (1986a); aproximando fronteras de 
mejor práctica para establecer niveles de eficiencia y capturaban cambio 
tecnológico al contrastar fronteras de mejor práctica para dos años censales 
como en Blomström (1986b); o bien, observado si la rivalidad en los mercados 
domésticos forzaba a las firmas multinacionales a incrementar los flujos de 
transferencia de tecnología hacia sus filiales en México; la importancia de 
estos trabajos que también tocan de alguna manera el tema de las derramas 
consiste en mostrar las otras líneas de investigación que siguió la discusión 
sobre la IED en México y los resultados que iban apareciendo en la literatura y 
que daban algún soporte al tema de las derramas de esta clase de inversión. 
 

c) Estudios recientes sobre derramas 

La segunda “oleada” de estudios sobre derramas de la IED en México se 
distinguió por un cambio radical en cuanto a la información disponible, que 
permitió avanzar en el grado de profundidad de las investigaciones con base 
en datos altamente desagregados (a nivel de planta) para varios años. De la 



El  estudi o de l as  derram as de l a i nvers i ón … 

D I V I S I Ó N  D E  E C O N O M Í A   2 3

misma manera, las técnicas econométricas utilizadas también evolucionaron 
dejando atrás las estimaciones de sección cruzada para dar paso a las de 
datos en panel para analizar la ocurrencia de distintas clases de derramas.33  

Dentro del segundo grupo de estudios aplicados sobre derramas en la 
industria mexicana se comentan los siguientes: Aitken, Harrison y Lipsey 
(1996); Aitken, Hanson y Harrison (1997); Grether (1999); Romo (2002); y 
Domínguez y Brown (2004).  

El primer estudio de este segundo grupo es el de Aitken, Harrison y Lipsey 
(1996) que se distingue de Blomström y Persson (1983), Blomström y Wolff 
(1994) y Kokko (1994) en varios aspectos. Primero, en el tipo de derramas 
hacia las que se enfoca. Su objetivo era establecer evidencia de la existencia 
de derramas salariales34 y no tanto de productividad o de acceso a mercados, 
lo cual marca la originalidad del trabajo. De hecho, se considera uno de los 
pocos esfuerzos que han explorado esta clase de derramas. Otros rasgos que 
lo hacen diferente a los trabajos mencionados es que se trata de un estudio 
comparativo entre los casos de Estados Unidos, México y Venezuela; utiliza 
datos más recientes y no únicamente de un sólo periodo sino de series de 
tiempo especialmente para los casos de México y Venezuela. Finalmente, se 
destaca por la metodología utilizada y la diversidad de pruebas que 
demuestran la robustez de los hallazgos. 

El objetivo del estudio consistía en analizar la relación entre la inversión 
extranjera y los salarios en Estados Unidos, México y Venezuela. El 
planteamiento se basaba en la idea de que la IED representaba conocimientos 
y tecnología que eran absorbidos por los trabajadores domésticos 
incrementando el stock de capital humano y haciendo a la fuerza laboral del 
país huésped más productiva. Las empresas extranjeras presionaban a las 
locales hacia el incremento de los salarios y de la productividad marginal de 
la mano de obra. El cumplimiento de esto debía reflejarse en el equilibrio 
salarial en respuesta al incremento de la IED. 

El mecanismo mediante el cual la IED impactaría positivamente a los 
salarios en el país huésped consistía en lo siguiente: si las empresas 
extranjeras tienen ventajas productivas sobre sus contrapartes locales, un 
incremento en la presencia extranjera en el mercado laboral aumentaría la 
productividad, lo cual elevaría la demanda laboral para un conjunto dado de 
factores. Como la curva de oferta de trabajo tiene pendiente positiva en el 
mercado laboral, el resultado sería un incremento en el salario de equilibrio.  

                                                
33 El primer estudio a nivel de planta para varios años que utilizó econometría de panel de datos fue el de 

Haddad y Harrison (1993), su resultado principal consistió en derramas negativas en donde la presencia de 
empresas extranjeras disminuía la productividad de las empresas domésticas en Marruecos como apuntan Görg y 
Strobl (2001).  

34 Es aquella situación en la cual las empresas extranjeras pagan salarios superiores en un país huésped en 
comparación con sus contrapartes domésticas, de forma que su presencia podría causar efectos sobre el nivel 
salarial de las empresas domésticas. Ver Lipsey (2002). 
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Los datos para los tres países provinieron de encuestas manufactureras. 
Para México, la información correspondía a una muestra de 2,113 
establecimientos manufactureros encuestados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial abarcando el periodo 1977-1989. Para Venezuela, los datos 
fueron obtenidos de la Encuesta Industrial Anual y abarcaron un intervalo de 
tiempo de 1984 a 1990. De manera similar para los Estados Unidos con la 
salvedad de que se contó con datos únicamente para 1987. Las principales 
conclusiones fueron: 

1. Altos niveles de inversión extranjera estuvieron asociados con altos 
salarios. 

2. En México y Venezuela, la inversión extranjera estuvo asociada con 
altos salarios sólo en las empresas de propiedad extranjera pero no 
se observó evidencia de derramas salariales que llevaran a las 
empresas domésticas a pagar remuneraciones más elevadas.  

3. De manera contrastante, en los Estados Unidos se encontró evidencia 
a favor de la existencia de derramas salariales.  

4. La ausencia de esta clase de derramas en México y Venezuela era 
congruente con las brechas en las remuneraciones entre las 
empresas extranjeras y las domésticas. Estas divergencias 
persistieron aun después de controlar por variables como tamaño, 
localización geográfica, habilidades e intensidad en el uso del 
capital. 

5. En Estados Unidos, donde se encontró evidencia de derramas 
salariales, los diferenciales salariales entre las empresas domésticas 
y las extranjeras fueron pequeñas o inexistentes.  

El trabajo de investigación de Aitken, Hanson y Harrison (1997), que 
aborda el caso de la industria manufacturera mexicana también presenta un 
cambio de enfoque con respecto al grupo de estudios de aparición previa en el 
tema de derramas de la IED. Aunque su objeto de análisis se delimitaba al de 
las derramas, su forma de plantear y abordar el tema fue diferente ya que 
trató de explorar aspectos novedosos. Su planteamiento metodológico fue más 
formal en el sentido teórico, la estimación empírica y los datos a los que 
recurrió correspondieron a un periodo más reciente en la evolución de la 
propia industria manufacturera mexicana.  

En principio, Aitken, et al. (1997) analizaron si las derramas asociadas con 
las actividades de exportación de una firma reducían los costos de 
exportación de otras empresas por la vía de efectos de aprendizaje o 
eslabonamientos comerciales. Distinguieron entre dos posibles fuentes de 
éstas derramas: la actividad exportadora en general y las derivadas de las 
actividades específicas de las empresas trasnacionales. También se buscaba 
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identificar posibles derramas provenientes de la concentración geográfica de 
las empresas exportadoras. Para probar esto se aprovechó un modelo teórico 
que describía la conducta exportadora y sus posibles efectos sobre las 
empresas locales. Posteriormente, se utilizó un modelo econométrico probit 
con datos de panel para empresas de la industria manufacturera mexicana 
que comprendía el periodo 1986-1990, el cual capturaba la probabilidad de 
que una firma se involucrara en operaciones exportadoras. 

La estimación se centró en la probabilidad de que una firma se involucrara 
en actividades de exportación. La probabilidad de exportar era una función de 
los precios de los bienes finales domésticos y extranjeros, de los costos 
variables comunes a ambos mercados, de los costos variables específicos de 
mercado, y de la concentración local de las actividades de exportación.  

La ecuación que se estimó fue planteada mediante un modelo probit. La 
variable dependiente era igual a uno si la planta exportaba y cero en el caso 
contrario. En este trabajo Aitken, et al. (1997) encontraron tres resultados 
generales: 

1. La probabilidad de exportar estuvo correlacionada positivamente 
con la concentración local de operaciones de empresas 
multinacionales especialmente con las procedentes de los Estados 
Unidos y de Japón. 

2. La probabilidad de exportar no estuvo asociada con la concentración 
local de la intensidad exportadora general.  

3. Los hallazgos confirmaron la inexistencia de derramas por 
localizarse cerca de otros exportadores a menos que éstas fueran 
empresas multinacionales. 

La investigación de Grether (1999) se alejó radicalmente de la línea que 
tradicionalmente se había seguido sobre las derramas de eficiencia y 
tecnológicas como resultado de la presencia de empresas subsidiarias de 
corporaciones multinacionales establecidas en México. Reconoció la 
importancia de la IED como un canal que permitía la transferencia de 
tecnología pero señaló que no quedaba claro en qué medida las mejoras 
tecnológicas que realizaban las filiales de empresas multinacionales 
beneficiaban a los productores domésticos. Asimismo, cuestionó la hipótesis 
de la ocurrencia de derramas al existir aspectos que podían limitarlas como: 
los costos de la adopción de nueva tecnología, el grado de absorción y las 
capacidades tecnológicas de las firmas domésticas, los derechos de propiedad 
de la tecnología podían operar como barreras que entorpecían las derramas, 
el ambiente de política, etc. 

Grether se adentró en el tema de los determinantes que favorecen la 
difusión de tecnología. Su trabajo se distinguió por abarcar datos a nivel de 
planta de la industria manufacturera mexicana para los años entre 1984 y 
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1990, periodo caracterizado por establecer las bases de la liberalización 
comercial y el impulso de las políticas para favorecer la IED. Su planteamiento 
consideraba que las derramas eran una parte de un proceso más global de 
difusión de tecnología entre las firmas.  

Además, Grether incluyó estimaciones de la función de producción para 
cada rama manufacturera considerada, con lo cual fue posible establecer la 
brecha tecnológica existente entre empresas extranjeras y locales. La función 
de producción tenía un componente multiplicativo de productividad total de 
factores que capturaba el cambio tecnológico Hicks-neutral que, a su vez, se 
utilizó como una medida de eficiencia en las regresiones (variable 
dependiente). La originalidad de esta investigación radicaba en controlar para 
un gran rango de indicadores industriales y de mercado que incluían variables 
de política comercial, de concentración geográfica y de nivel de sofisticación 
tecnológica.  

Un incremento en la medida de PTF llevaría a una disminución en el 
dispendio de recursos en concordancia con el análisis de frontera eficiente 
tradicional, también expresa insumos inobservables acumulados cuyo impacto 
daba idea de progreso tecnológico. En este sentido, cuanto menor fuera la 
dispersión estimada de los niveles de eficiencia, más fuerte sería la difusión 
de tecnología.35 

Grether estimó una función de producción para cada una de las 41 ramas 
manufactureras entre 1984 y1990. Para capturar la dimensión temporal de la 
difusión de tecnología, el nivel de eficiencia por establecimiento (es decir, la 
PTF) variaba con el tiempo de acuerdo a un polinomio cuadrático especificado 
por Cornwell, Schmidt y Sickles (1990).36 

Las conclusiones más notables de Grether (1999) fueron las siguientes:  

1. La eficiencia se correlacionó positivamente con la participación del 
capital extranjero y la concentración de establecimientos en el 
mercado, lo que reflejó la superioridad de la tecnología extranjera 
sobre la doméstica. Lo anterior sugiere que las plantas más 
eficientes ganaron poder de mercado, la rentabilidad de la 
tecnología dependía del nivel de producción de la planta por lo que 
se observó que la tecnología no se difundía libremente.  

                                                
35 Grether plantea que su procedimiento es tan bueno como el de la medición de eficiencia no paramétrica 

propuesto por Färe, et al. (1994).  
36 El cual se especificaba como: 

 ln(Yit/Lit)= αit+  βit(Kit/Lit)+ εit 
Donde: 
αit= tδi, t=(1tt2) , δ’ i= (δ0i,  δ1i,  δ2i) 
Lit=Trabajo en unidades de eficiencia 
Kit=Stock de capital 
αit=Logaritmo del término de eficiencia (αit=ln(Ait)) 
εit=Ruido blanco 
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2. Otros resultados a nivel de sector industrial indicaron que había una 
correlación negativa entre la proporción de trabajadores en las 
empresas extranjeras y la eficiencia relativa de los 
establecimientos, lo que evidenciaba que las empresas 
trasnacionales se ubicaban preferentemente en sectores con alto 
grado de sofisticación tecnológica y, por lo tanto, la absorción de 
tecnología por parte de las plantas domésticas era muy baja.  

3. Grether encontró resultados poco robustos entre apertura comercial 
y eficiencia productiva que insinuaban una mayor profundización de 
la brecha tecnológica pero, especificó, que era prematuro 
establecer conclusiones definitivas pues las reformas estructurales 
que acompañaban la mayor exposición de las empresas mexicanas 
requerían de mayor tiempo y maduración.  

4. Finalmente, se encontró que las variables de concentración 
geográfica se asociaban con la eficiencia productiva de las plantas 
domésticas lo que podía ser interpretado en el sentido de derramas 
ligadas a la localización geográfica de las empresas y no tanto 
debidas a la presencia extranjera.  

El estudio de Grether (1999) contrasta fuertemente con los estudios sobre 
derramas de la primera oleada en cuanto al diseño de la investigación, 
método econométrico empleado, nivel de desagregación de los datos 
utilizados y temporalidad de los mismos, además los resultados son contrarios 
a los de los estudios iniciales. 

Los resultados reportados en los estudios de la primera oleada 
generalmente mostraban evidencia sobre la ocurrencia de derramas de 
productividad debidas a la presencia de empresas extranjeras. 
Contrariamente, Grether (1999) no encontró derramas de productividad. 

En un estudio de reciente aparición, Romo (2002) exploró si el mayor flujo 
de capital extranjero (IED) experimentado en la última década en la industria 
manufacturera mexicana tenía el potencial de contribuir en el desarrollo de 
capacidades tecnológicas (CT)37 domésticas. Entre tales mecanismos se 
encontraban: los que producían efectos inter-firma por la vía de la 
subcontratación con otras empresas pertenecientes a la cadena productiva; 
de colaboración cuando las firmas locales entraban en acuerdos con la 
subsidiaria de una multinacional; de demostración que se relacionaban con la 
introducción exitosa de nuevas tecnologías reduciendo la incertidumbre para 
otros posibles usuarios y promoviendo su adopción a lo largo del tiempo; 
finalmente, los efectos de capacitación que se presentaban cuando los 
trabajadores capacitados por las empresas trasnacionales migraban a otras 

                                                
37 Las cuales se definen como las habilidades técnicas, administrativas y organizacionales que las empresas 

requieren para instalar una planta, utilizarla eficientemente, mejorarla y expandirla a lo largo del tiempo, 
desarrollando nuevos productos y procesos. Esta definición es la introducida por Najmabadi y Lall (1995).  
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empresas locales o abrían sus propios negocios para aprovechar los 
conocimientos adquiridos. 

Dado que la mayoría de los estudios sobre el tema de derramas se había 
concentrado en el análisis de medidas de productividad que no decían nada 
sobre los mecanismos existentes para la transferencia de los mismos, el 
estudio de Romo es el primero que pone el énfasis precisamente en la 
identificación de estos mecanismos y constituye un intento por cuantificar su 
importancia en el sector manufacturero en México.  

El autor utilizó datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, 
Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero (ENESTyC) para los años 
1992 y 1995. La especificación econométrica se sustentó en el modelo teórico 
desarrollado por Aitken, et al. (1997).  

Los principales resultados fueron: 

1. La presencia extranjera estuvo relacionada con una mayor 
introducción de innovaciones en el proceso productivo y con una 
mayor capacitación de la mano de obra, que corresponden a efectos 
positivos de demostración y capacitación. 

2. La presencia extranjera se relacionó negativamente con la cantidad 
de acuerdos de colaboración entre empresas, es decir, efectos de 
colaboración.  

3. Romo reconoció que sus resultados no eran concluyentes con 
respecto a los efectos de eslabonamiento.  

4. Adicionalmente, analizó la evolución de las políticas 
gubernamentales proponiendo centrar esfuerzos en aquellas que 
fortalecían a las empresas domésticas alentándolas a aprender a 
interactuar con las empresas extranjeras.  

De manera semejante al estudio de Grether (1999), Romo (2002, 2004) 
encuentra resultados estadísticamente poco robustos que lo llevan a la 
obtención de efectos poco concluyentes, en especial en relación a derramas 
que se transmiten por la vía de los efectos de eslabonamiento.  

Un último trabajo sobre derramas en México es el de Domínguez y Brown 
(2004) cuyo objetivo es examinar el efecto de la IED en la generación de 
derramas tecnológicas sobre las empresas domésticas. La justificación de la 
investigación se hallaba en considerar que las capacidades tecnológicas 
locales representan un elemento esencial en la generación de habilidades 
innovadoras que facilitan la captura de derramas de la IED en las empresas 
nacionales.  

Domínguez y Brown (2004) observaron cierto consenso en la literatura en 
relación al hecho de que las derramas tienen lugar ante la presencia de 
capacidades tecnológicas que permiten a las empresas locales absorber, 
asimilar, adaptar y mejorar conocimiento tecnológico procedente de 
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empresas extranjeras. Así, estas autoras intentan incorporar las capacidades 
tecnológicas de las empresas como una variable econométrica que contribuya 
a explicar la ocurrencia de derramas de eficiencia. 

Para identificar lo anterior, se utilizó una función de producción que 
incluía como factores de producción el trabajo y el capital, además de la IED y 
un vector de variables auxiliares. La función de producción consideraba un 
componente multiplicativo que expresaba la eficiencia de la producción. El 
modelo econométrico se planteó como lineal para datos de panel. La variable 
dependiente era el nivel de producción de cada establecimiento (valor 
agregado). Las variables independientes fueron: la participación en el valor 
agregado de la IED en cada rama, que además era la variable que capturaba el 
efecto spillover (KEXT); la participación en el mercado de las empresas 
(MERCA); las exportaciones que capturaban el efecto de la competencia 
internacional en la productividad de los establecimientos nacionales (EXP); las 
importaciones (IMP) y una variable dummy para capturar las capacidades 
tecnológicas.  

Los datos para el modelo econométrico provenían de la Encuesta Industrial 
Anual para el periodo 1994-2001. Los resultados fueron: 

1. El efecto de derramas no fue generalizado. En particular, sólo se 
presentó en la muestra que aislaba los establecimientos con altas 
capacidades tecnológicas.38 

2. El resultado anterior confirmaba la necesidad de acumulación de 
capacidades tecnológicas por parte de las empresas nacionales 
para que la presencia de inversiones extranjeras incidiera 
favorablemente en la productividad de las empresas domésticas. 
En ausencia de capacidades tecnológicas, la IED no tuvo una 
consecuencia observable.  

3. Se encontró que las derramas positivas tienen un rezago respecto 
al tiempo, lo cual debía referirse a la gradualidad del proceso de 
aprendizaje.  

Al igual que en los estudios de Grether (1999) y Romo (2002, 2004), llaman la 
atención los resultados de Domínguez y Brown (2004) que se caracterizan por 
mostrar evidencia de derramas estadísticamente insignificantes o bien, 
significativas pero de signo negativo lo cual rompe con los hallazgos de los 
estudios de la primera oleada.  

Recapitulando, los trabajos de Aitken, Harrison y Lipsey (1996) y Aitken, 
Hanson y Harrison (1997) resultaron originales en varios sentidos. Primero: al 
explorar evidencia de derramas salariales y de acceso a mercados, 
aplicaciones que no se habían observado en el caso mexicano. En segundo 
                                                

38 Se exploró la posibilidad de probar un efecto diferenciado de derramas atendiendo el grado de capacidades 
tecnológicas como en Kokko (1994). Se buscaba observar si las derramas aumentaban con las capacidades 
tecnológicas, así se consideró una submuestra que reflejara altas capacidades tecnológicas.  
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lugar, recurren a métodos econométricos novedosos al probar en la 
investigación de 1996 la robustez de los hallazgos mediante una variedad de 
pruebas y, en la de 1997 al utilizar un modelo con variable dependiente 
dicotómica. En tercer término, el trabajo de 1996, al ser un estudio 
comparativo entre Estados Unidos, México y Venezuela que por cierto fue el 
primero en investigar derramas salariales.  

Por su parte, el estudio de Grether (1999) resultó diferente al cuestionar 
la hipótesis de ocurrencia de derramas de la IED y al afirmar que las posibles 
derramas formaban parte de un esquema más amplio mediante el cual se 
daba la difusión de tecnología entre las empresas. Este trabajo se distingue 
también al utilizar la PTF como variable dependiente y como regresores 
grupos de variables tanto de política comercial y concentración geográfica, 
como de nivel de sofisticación tecnológica. 

Romo (2004) avanza al enfatizar su estudio en los mecanismos mediante 
los cuales se transmiten las derramas y al hacer hincapié en las políticas 
públicas para favorecer la ocurrencia de las mismas. En el mismo sentido se 
dirigen Domínguez y Brown (2004).  

Los estudios de la segunda oleada son muy diferentes a los de la primera 
en varios aspectos. Primero, difieren en cuanto al diseño de la investigación. 
En segundo lugar, difieren en cuanto al método econométrico empleado. En 
tercer término, son distintos de acuerdo al nivel de desagregación de los 
datos utilizados y periodo abarcado en el estudio. Un cuarto aspecto que hace 
diferentes los dos grupos de estudios son los resultados y, finalmente, 
contrastan al mostrar evidencia sobre la realización de otros tipos de 
derramas y al enfatizar en los mecanismos de transmisión de las mismas.  

Hasta aquí se ha revisado la literatura existente en México en el tema de 
derramas provenientes de la inversión extranjera directa expresada a través 
de filiales de empresas multinacionales establecidas en las diferentes 
industrias en México. Los estudios empíricos se muestran de manera resumida 
en el cuadro 1. 
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Conclusiones 

Este trabajo analizó la forma en que cambiaron o evolucionarion los 
diferentes estudios sobre derramas de la inversión extranjera directa en 
México desde la década de los setenta hasta nuestros días. De la revisión de 
estos estudios se desprenden las siguientes conclusiones. 

La primera generación de estudios empíricos sobre este fenómeno centró 
su esfuerzo en encontrar relaciones entre variables que permitieran exhibir 
alguna evidencia sobre la ocurrencia de estas derramas, lo cual justificaría 
favorablemente la participación de las empresas extranjeras en la industria 
manufacturera local del país.  

Para probar efectos de estas derramas de eficiencia (productividad),39 los 
primeros estudios (Blomström y Persson, 1983; Blomström y Wolf, 1994 y 
Kokko, 1994) partían de investigaciones aplicadas por otros autores en otras 
partes del mundo y recurrieron a análisis econométricos en donde se 
utilizaron regresiones lineales de corte transversal con base en datos a nivel 
de industria para un año censal específico. En ellos, tanto la productividad del 
trabajo como la factorial total de las empresas domésticas se usaban como 
variable dependiente en función de cierto número de regresores que tenían 
algún efecto explicativo sobre la productividad. Una de tales variables 
independientes era aquella que expresaba la presencia de empresas 
extranjeras y un signo positivo se interpretaba como prueba de la existencia 
de derramas de eficiencia. En estos estudios, las derramas se consideraban 
exógenas y no se mencionaba nada acerca de los mecanismos a través de los 
cuales ocurrían.  

No obstante, los resultados de los estudios de esta primera oleada eran 
cuestionables al ignorar la posibilidad de que la mejor productividad de las 
empresas locales pudiera deberse sólo en parte a la presencia extranjera, lo 
que suponía que otras variables no explícitamente especificadas pudieran 
estar también influyendo sobre la mejor productividad de las empresas 
propiedad de agentes domésticos. Entre los factores ignorados podían 
encontrarse los ciclos económicos de las diferentes actividades industriales, 
políticas públicas proteccionistas y subsidios a favor de industrias específicas 
o prioritarias, inercias en productividad y hasta factores de carácter 
geográfico, entre otros elementos. Sin embargo, la debilidad principal de los 
estudios de esta primera oleada era que no explicaban cual era el mecanismo 
por el que se originaban estas derramas.  

Otra debilidad de los primeros estudios (Blomström y Persson, 1983; 
Blomström y Wolff, 1994 y Kokko, 1994) así como de los estudios relacionados 

                                                
39 En los estudios de la primera oleada, la variable dependiente era la productividad del trabajo pero poco a poco 

se fue integrando la productividad total de factores, ambas medidas de productividad representaban aproximaciones 
de eficiencia, de ahí que preferentemente se buscara evidencia de derramas de este tipo. 
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(Blomström, 1985; Blomström, 1986a, b y Blomström, Kokko y Zejan, 1992) 
consistía en el nivel de agregación de los datos disponibles; se trataba de 
estudios agregados por industrias a nivel de 4 dígitos. Los datos utilizados para 
corroborar la ocurrencia de derramas se referían a los censos manufactureros 
de 1970 y 1975 que correspondían a la última etapa del modelo de 
crecimiento económico de México basado en la industrialización por 
sustitución de importaciones sustentado en la protección de la planta 
productiva en un entorno de economía cerrada, en donde la presencia de 
empresas subsidiarias de multinacionales se permitía bajo condiciones 
determinadas por la política industrial de aquellos años. 

En contraste, la segunda generación de estudios sobre el tema se 
distinguió por un cambio en cuanto a la información disponible que permitió 
avanzar en el grado de profundidad de las investigaciones en base a datos 
altamente desagregados (a nivel de planta) para varios años. De la misma 
manera, las técnicas econométricas utilizadas también evolucionaron dejando 
atrás las estimaciones de sección cruzada para dar paso a las de datos en 
panel para analizar la ocurrencia de distintas clases de derramas. Destacan los 
modelos econométricos lineales y de variable dependiente binaria como en 
Aitken, et al. (1997) o porcentajes que varían de 0 a 100 como en Romo 
(2002, 2004).  

Los resultados reportados en los estudios de la primera oleada 
reiteradamente mostraban evidencia sobre la ocurrencia de derramas de 
productividad debidas a la presencia de empresas extranjeras. 
Contrariamente, los estudios de la segunda oleada concluyen que existen 
derramas de productividad estadísticamente insignificantes como en Grether 
(1999), Romo (2004) y Domínguez y Brown (2004) además de mostrar 
evidencia sobre la realización de otros tipos de derramas como en Aitken, et 
al. (1996) y Aitken, et al. (1997).  

Otro rasgo que distingue a estos trabajos de los de la primera oleada es el 
uso de una variable dependiente acorde al tipo de derramas que se deseaba 
encontrar pudiendo ser de eficiencia, acceso a mercados, tecnológicos y 
salariales. Adicionalmente, se trata de investigaciones que consideran datos 
de varios años observándose cruce de información entre fuentes de datos 
como los de Censos Industriales, Encuestas Industriales Anuales, la Encuesta 
Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector 
Manufacturero así como información a nivel de planta y empresas. 

 Los estudios de Romo (2002, 2004) y de Domínguez y Brown (2004) son 
relevantes al enfatizar el impacto de la inversión extranjera directa en 
relación a mecanismos que permiten y facilitan la transmisión de las 
diferentes clases de derramas. 

Los estudios de la segunda generación consideraron la endongeneidad de 
las derramas que resulta importante al permitir mayor precisión en las 
estimaciones. Este grupo de estudios se han referido a las derramas de la 
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presencia extranjera en la etapa del modelo exportador bajo un entorno de 
economía abierta. 

A lo largo del tiempo, los modelos han tendido a ser más sofisticados, con 
un soporte teórico mejor fundamentado y supuestos simplificadores más 
congruentes con la realidad. El número de variables explicativas se ha 
ampliado permitiendo encontrar diferentes efectos de derramas en las 
manufacturas mexicanas. 

Los primeros estudios analizaban pocas relaciones entre variables para 
observar los efectos de la inversión extranjera en las industrias y empresas 
domésticas. Los trabajos recientes han incorporado más variables tratando de 
observar diversos efectos o derramas. La tendencia indica la incorporación de 
todas aquellas variables explicativas que puedan tener una relación con la 
variable dependiente. 

Las futuras investigaciones deberán profundizar en aspectos como la 
ocurrencia de aquellas clases de derramas que no han sido suficientemente 
estudiadas. Se debe avanzar en lo relativo al estudio de los mecanismos de 
transmisión que favorecen las derramas de la inversión extranjera directa; 
también podrían explorarse especificaciones econométricas alternativas a 
efecto de encontrar nueva evidencia que sustente la existencia de esos 
efectos. Por último, es necesario el estudio de políticas públicas que alienten 
la ocurrencia de tales derramas. 
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