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INTRODUCCION. 

La introducción ha sido dividida en dos partes para efec-

tos de facilitar la lectura. La primera consiste en un breve es-

bozo del significado de la industria maquiladora en la franja 

fronteriza norte de México, y la segunda parte se refiere a los pa-

sos que se siguieron en la investigación a fin de dar a conocer las 

bases que hicieron posible este trabajo. 

Por industria maquiladora vamos a entender aquellas plan-

tas manufactureras establecidas en México que: 

a) sean filiales de empresas estadounidenses o plan-

tas contratadas ya sea de capital nacional o ex-

tranjero; 

b) que se dediquen al ensamble de componentes y/o 

procesamiento de materias primas, ya sea de pro-

ductos intermediarios o finales; 

c) que la casi totalidad de materias primas y/o com-

ponentes sean importados de los Estados Unidos y 

de nuevo reexportados a este país, una vez termi-

nado el proceso de magulla y; 

d) que utilicen labor intensiva de trabajo. 

El hecho de que sean trasladados los procesos producti-

vos de un país a otro es debido al establecimiento de las tarifas 

arancelarias 806.30 y 807.00 en Estados Unidos y al reglamento 321 

del párrafo tercero del código aduanal en México, los cuales per-

miten la importación y exportación de maquinaria, materias primas 

y auxiliares, envases y empaques libres de impuestos con excep-

ción del valor agregado por los trabajadores en México. 



La entrada oficial de plantas maquiladoras en territorio 

mexicano se inició con el Programa de Industrialización Fronteriza 

en 1965. Desde esa fecha, empresas extranjeras dedicadas al ensam-

ble, acabado y procesamiento de materias primas y bienes interme-

dios, han trasladado sus plantas de Estados Unidos hacia las prin-

cipales ciudades de la frontera norte de México con el objetivo de 

reducir costos de producción a través de la utilización de mano de 

obra barata. 

El establecimiento de plantas maquiladoras en México for-

ma parte de una tendencia reciente del capitalismo mundial (desde 

el inicio de la década de los 60) que ha llevado a la relocalización 

geográfica de procesos productivos integrados verticalmente bajo 

las decisiones de plantas matrices en los países desarrollados. 11  

EL fenómeno del traslado de fábricas de los países centrales hacia 

países del Tercer Mundo, llevó a que, en 1975, existieran "miles 

de fábricas operando en no menos de 39 países-en desarrollo (15 

en Asia, 8 en Africa y 16 en América Latina) y ha que hubieran por 

lo menos 725,000 trabajadores empleados en fábricas para el merca-

do mundial, de los cuales 500 mil estaban en zonas de producción 
libre". 21 	A lo largo de 15 años de operaciones en México las 

plantas maquiladoras de exportación han mantenido altas tasas de 

crecimiento. Instalación de nuevas plantas y ampliación de las 

ya existentes ha dado lugar a que a finales de 1981 hubieran 600 

industrias que empleaban a 140 mil personas,11(Gráfica No.1). 

• El Programa de Industrialización Fronteriza establecido 

en mayo de 1965, tenía como objetivo oficial solucionar de manera 

transitoria el desempleo explosivo y creciente en la frontera nor-

te de México. Sin embargo, no fué sino hasta 1972 cuando se gene-
ró un número considerable de empleos (35,582), mientras que un 

año antes había un poco más de 9 mil personas ocupadas a nivel 
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nacional. Desde 1972 se han mantenido altas tasas de crecimien-

to, fundamentalmente en Lo que se refiere a empleos creados y va-

lor de la producción. Aunque han habido ascensos y descensos en 

la tasa media de crecimiento, desde 1972 hasta agosto de 1980, la 

tasa media de crecimiento en la absorción de mano de obra ha sido 

del 14 porciento, lo que ha convertido a la industria maquiladora 

en uno de los sectores industriales de crecimiento más dinámico, 

tanto a nivel regional como nacional. 41  

La importancia de la inversión extranjera en México 

--vía maquiladora-- ha destacado más allá del ámbito nacional para 

ocupar, en 1981, con más de 130 mil trabajadores el primer lu-

gar en importancia en términos de empleos generados en operacio-

nes de ensamble para exportación a nivel internacional. 

A pesar de que los salarios en México son 220 porciento 

superiores a los de Haití, 176 porciento más altos que los de EL 

Salvador y 78 porciento que los de Asia, México ha podido atraer 

un monto importante de la inversión extranjera directa hacia esta 
1 nueva fase de industrialización. 5 — 	Factores internos como las 

devaluaciones del peso mexicano, las nuevas facilidades otorgadas 

por el gobierno mexicano a estas industrias, y el clima de segu-

ridad y estabilidad que ha caracterizado a México durante la ad-

ministración del.Presidente López Portillo, destacan por su con-

tribución a este acelerado crecimiento de las plantas maquilado-

ras en México. 

El establecimiento de fábricas cuya producción está di-

rigida al mercado mundial, se ha concentrado en la zona fronteriza 

norte donde se encuentran el 89 prociento del total de las plan- 

tas. 61  — 	Tan sólo 5 ciudades fronterizas, Juárez, Matamoros, No- 

gales, Tijuana y Mexicali agrupan el 73 porciento del total de 



empleos generados a nivel nacional. Ciudad Juárez contaba en ju-

lio de 1981 con 44 mil trabajadores, es decir, el 34 porciento del 

total del empleo nacional generado en maquiladoras. (Véase Gráfica 

No.2 y 3). 

Desde el inicio del Programa de Industrialización Fron-

teriza el tipo de industrias que han mantenido un mayor crecimien-

to y que guardan la mayor importancia han sido las empresas trans-

nacionales. Firmas como Hughes Aircraft, Rockwell International, 

Global Union Corporation, Matsuchita, RCA Corporation, General - 

Electric, General Motors y Chrysler , por citar sólo algunas, de-

penden directamente de las decisiones de las plantas matrices en 

los Estados Unidos y destinan la producción en estas plantas al 

ensamblaje de: manufactura de ropa de hombre y mujer, y prendas 

de vestir para hospitales, juguetes y calzado; conteo y selección 

de cupones comerciales; partes para automóviles, televisores y 

computadoras; y sofisticados circuitos integrados para aviones 

militares y circuitos electrónicos de aparatos'para transplantes 

de corazón; etc. 

Las plantas ensambladoras emplean diferentes sectores 

de trabajadores con referencia a su edad, sexo y condición socio-

económica. Sin embargo, y dependiendo de la magnitud de la em-

presa y del sector de producción de que se trate, utilizan en su 

gran mayoría un sector específico de mujeres jóvenes, solteras, 

sin experiencia laboral y con una gran necesidad económica. 

' La utilización de un sector socio-económico específico 

de mujeres estaba contenido ya desde el inicio del Programa de 

Industrialización Fronteriza en estudios de mercadotecnia 
71 

norta- 
mericanso, — 	los cuales preevían el crecimiento de la demanda 

de mano de obra y el problema del agotamiento de ésta. Las re- 

comendaciones hechas, basadas en la experiencia de las operaciones 



- 6 - 

G R A F I C A No. 2 

PROPORCION DE NUMERO DE PLANTAS MAQUILADORAS ES-
TABLECIDAS EN LA FRONTERA NORTE DE MEXICO, POR -
CIUDAD. MAYO de 1979 

Tijuana 
21% 	• 

Mexicali 
16%  

Juárez 
23% 

Nogales 
9.5% 

Otras 
Ciudades 

21.% 

Matamo- 
os 8.8 

FUENTE: Elaboración Propia de los Autores. 
Datos de las Estadísticas Mensuales de la Secretaría de Pro- 
gramación y Presupuesto. 

G R A F I C A No. 3 

PROPORCION DE EMPLEADOS EN LAS PLANTAS MAQUILADORAS ES-
TABLECIDAS EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, POR CIUDAD. 
MAYO de 1979 

Cd. Juárez 
36.7% 

Otras - 
Ciudades 

17.6% 

atamoro 
15.7% 

Nogales 
11.5' 

FUENTE: Elaboración Propia de los Autores. 
Datos de las Estadísticas Mensuales de la Secretaría de Pro- 
gramación y Presupuesto. 

Ti Juan 
exic 7.9% 

li 7.8% 



de ensamblaje en otros países, mostraban que, utilizando mujeres 

que no formaran parte de la población económicamente activa o 

que fueran transferidas del sector servicios y agrícola, acre-

centaría la oferta de empleo y atraería un fuerte flujo migrato-

rio hacia dichas ciudades. Además, --señalan estos estudios--, 

sólo un porcentaje mínimo de mujeres se encuentra inserto dentro 

de la esctructura ocupacional a lo largo de la República Mexica-

na. Es decir, las mismas maquiladoras a través de su política 

de empleo y su alta rotación de trabajadores facilita y amplía 

su propia reserva de trabajo. 

Una gran variedad de sucesos en el panorama nacional e 

internacional se conjugan para complicar el análisis sobre la e-

valuación de las operaciones de magulla en México. Sucesos como 

las presiones al interior de Estados Unidos por parte de la prin-

cipal organización obrera, la AFL-CIO, por legalizar y obstaculi-

zar el traslado de fábricas hacia otros paises; el incremento de 

la movilidad geográfica de plantas industriales del centro y no-

reste de Norteamérica hacia la frontera sur y hacia México en 

busca de salarios más bajos, fuerza de trabajo desorganizada, y 

condiciones óptimas para las empresas y; la competencia entre di-,  

versos países por atraer inversiones caracterizadas por la utili-

zación de labor intensiva de trabajo,son algunos de ellos. 

La importancia de la industria maquiladora en México, 

así como el impacto económico, político y social derivado de esta 

forma de industrialización, ha recibido la atención de numerosos 

investigadores, estudiantes, funcionarios públicos, empresarios y 

hombres de negocios. Si bien, no fue sino hasta finales de 1975 

que las implicaciones del establecimiento de las maquiladoras co-

braron especial interés. La crisis económica que afectó seria-

mente a la economía nortemericana y que tuvo un fuerte impacto so-

bre Las maquiladoras en México, dramatizada por el despido de 32 



mil trabajadores a Lo largo de la frontera norte, en un período de 

10 meses (durante 1974-1975), condujo a que en los últimos cinco 

años se haya producido casi el 50 porciento de las publicaciones 

sobre el tema, ya sea mostrando su importancia y los beneficios 

que dejan, o evaluando y analizando los costos sociales de su es-

tablecimiento en México. Sectores público, privado y académico 

se han mostrado día a día más interesados en presentar oficial-

mente dichos análisis a través de esctitos y reuniones. 

La importancia del tema se hace evidente en el hecho de 

que de 1975 a 1980 se produjeron aproximadamente 200 ponencias y 

estudios, y 210 artículos, así como por las cuantiosas reu-

niones que se dedicaron al estudio del tema de la industrializa-

ción en la frontera por los sectores adadémico, público y por or-

ganizaciones independientes. 

Ennumerando los objetivos generales de este trabajo te-

nemos: 

- Describir el crecimiento de la industria maquilado-

ra en la frontera norte de México, y en particular 

en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

- Describir las principales variables económicas y so-

ciales que definen a la industria maquiladora y; 

- Determinar el significado económico, político y so-

cial para los trabajadores que laboran en las plan-

tas maquiladoras. 

Los objetivos particulares son: 

Conceptualizar a la industria maquiladora como parte 

del fenómeno de la internacionalización del capital; 
- Describir la semejanza en los efecto económicos, po-

líticos y sociales para los trabajadores de estas in-

dustrias a nivel mundial, con especial énfasis en las 



condiciones de trabajo y salud; 

- Describir la similitud del proceso de insutrializa-

ción a través de las operaciones de ensamble a ni-
vel mundial; 

- Describir las diferencia entre algunos municipios 

fronterizos en términos de la importancia económica 

que tiene la maquiladora y; 

- Desarrollar la importancia que actualmente tiene la 

industria maquiladora en la zona fronteriza del nor-

te de México, los obstáculos para su expansión, y 

las implicaciones para el movimiento obrero. 

Procedimiento (Segunda Parte) 

Estudiar las plantas maquiladoras para exportación esta-

blecidas en la frontera norte de México resulta de suma importan-

cia y gran interés por diversas razones. Al nivel más general 

encontramos que los procesos productivos que se realizan en ellas 

forman parte integral de la producción manufacturera, fundamental-

mente de Estados Unidos. Este proceso de internacionalización 

del capital que da paso al establecimiento de plantas maquilado-

ras en México consiste en realizar aquellos procesos que impli-

can la utilización de labor intensiva de trabajo en lugares de 

bajos salarios comparativamente con los del país de origen. Di-

cho sea de paso que esta forma de producción internacional es la 

nueva tendencia del sistema capitalista de producción. 

A nivel medio observamos que dichas plantas se han eri-

gido como el pilar de la industrialización de la frontera norte 

de México, y como La base más importante --por el volumen de em-

pleo que genera-- de la industria de la transformación. La zona 

fronteriza característica de una serie de problemas peculiares 

sustentados en la base de una mayor integración económica, poli- 
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tica y cultural con los Estados Unidos, se ha convertido en un 

escenario más complejo con la entrada de plantas maquiladoras, 

ya que convergen intereses nacionales, estatales y municipales, 

binacionales y de las corporaciones transnacionales. Esto ha 

llevado a una discusión "entre sordos" por parte de los que de-

fienden a la maquiladora como baluarte del empleo, divisas, tec-

nología y capacitación en la frontera; y los que la atacan por su 

alto costo político-social para los trabajadores y para la comple-

ja red de interdependencia asimétrica* que vive la frontera. 

A nivel de la fuerza laboral se convierte en un estudio 

muy interesante entre otras cosas, por la composición de la fuerza 

de trabajo femenil de joven edad que labora en ellas, por los cam-

bios en los patrones de la estructura familiar al incorporar muje-

res a la producción y mantener hombre desempleados y, por la uti-

lización de los valores culturales impuestos a las mujeres y re-

producidos en las fábricas. Miles de mujeres jóvenes diariamente 

acuden a las fábricas norteamericanas a ensamblar o procesar ra-

dios, televisores, ropa, partes de automóviles y decenas de otros 

productos. 

El presente trabajo es el producto de dos años de inves-

tigación continua. Desde mediados de 1976 se visitó por vez pri-

mera Ciudad Juárez con el objetivo de tener un primer acercamiento 

al fenómeno de las maquiladoras. Se realizaron en aquel entonces 

diversas entrevistas con funcionarios públicos, municipales y es-

tatales, con gerentes de Las Cámaras de Industria y Comercio y con 

la Asociación de Maquiladoras. Charlamos con algunas obreras y vi-

sitamos los lugares donde concurrían los trabajadores. 

El contacto más importante en esta visita, que hizo que 
• 

El concepto de interdependencia asimétrica es utilizado por Ma-
rio Ojeda, véase: "El futuro de las relaciones entre México y 
los Estados Unidos". Seminario de Análisis de lasRelaciones entre 
México y Estados Unidos. Ponencia, Stanford University, Califor-
nia, del 11 al 15 de noviembre de 1980. 



posteriormente fuera uno de los principales apoyos a la inves-

tigación, fue el Centro de Orientación de la Mujer Obrera (COMO). 

El Centro, que a través de cursos, seminarios e investigaciones, 

orienta y prepara a las mujeres, recibe en su mayoría a obreras 

de las maquiladoras. Por otra parte, éste ha organizado a muje-

res desempleadas en cooperativas de producción. Así, la primer 

visita a la frontera sirvió como "imán de encanto" para entusias-

marnos y proseguir la larga tarea de investigación que nos espe-

raba. 

Una vez en México se procesó la información y se hizo 

una descripción de la problemática de las trabajadoras en las 

plantas maquiladoras. Así, con un trabajo empírico-descriptivo, 

y facinados con el tema, empezamos el trabajo de tesis. Conti-

nuamos revisando y recabando todo aquel material bibliográfico 

que se encontrara en la ciudad de México. Finalmente, prepara-

mos el diseño de la investigación de tesis y Las principales hi-

pótesis que queríamos verificar. Se elaboró un programa de tra-

bajo, fundamentando su primer etapa,enun trabajo de campo de dos 

meses en Ciudad Juárez y un mes más repartido en las otras ciu-

dades fronterizas donde hubiera un importante número de maquila-

doras. 

Noviembre y diciembre de 1978 fueron días intensos de 

trabajo y ricos en experiencia. La base del trabajo de campo en 

esta etapa fue la elaboración y aplicación de un cuestionario un 

tanto voluminoso, ya que abarcaba datos generales, historia mi-

gratoria y laboral, condiciones de trabajo y salud, aspectos cul-

turales e ideológicos, y finalmente, la participación y conoci-

miento sobre la vida sindical de las mujeres obreras. En base a 

las estadísticas de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 

obtuvimos una muestra de 476 cuestionarios, los cuales fueron 

aplicados en base a una selección de sectores productivos, tamaño 

de la empresa y sindicatos, tratando con ello de obtener una mues- 
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tra representativa del conjunto de maquiladoras. El cuestionario 

que constó de 110 variables fue aplicado por los propios autores 

junto con 7 obreras de maquiladoras que fueron contratadas. Las 

obreras fueron reclutadas en el COMO y diariamente se levantaban 

35 cuestionarios en promedio, y en las noches había sesión para 

exponer dudas, problemas y estrategias para el día siguiente. 

Los cuestionarios se levantaron en forma alatoria y en su gran 

mayoría en las afueras de las fábricas. Aunque la vigilancia es 

constante en los parques industriales y últimamente está prohi-

bido realizar cualquier tipo de investigación con las trabajado-

ras, en aquélla época no tuvimos pormenores que lamentar. Al fi-

nalizar la aplicación de los cuestionarios pasamos a las siguien-

tes etapas de la investigación. Se visitaron todas aquellas ma-

quiladoras en donde hubiésemos levantado cuestionarios a traba-

jadores. Trece plantas fueron visitadas internamente y se tuvo 

una. entrevista con cada gerente o jefe de personal de dichas em-

presas. La idea era recabar la mayor información sobre cada em-

presa en particular y confrontar las ideas entre trabajadores y 

empresarios. Posteriormente, se visitó el Registro Público de 

la Propiedad y el Comercio y obtuvimos nueva información. 

La segunda etapa fue obtener información específica 

sobre todas las maquiladoras en Ciudad Juárez, para lo cual se 

revisaron 10 años del periódico principal de la región, 10 años de 

libros de demandas individuales y colectivas en la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, y diversas entrevistas con todos 

aquellos funcionarios, representantes o interesados en el tema. 

Asimismo, fueron entrevistados funcionarios estatales y munici-

pales, gerentes de las Cámaras de Comercio e Industria, de la 

Asociación de Maquiladoras, de la Promotora Mexicana Fronteriza, 

organizadores sindicales, representantes académicos y partidos 

políticos. 
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Paralelamente a este trabajo, día a día, charlábamos y 

convivíamos con un gran número de mujeres obreras. Frecuentába-

mos los lugares de recreación como parques, restaurantes, bares, 

lugares de baile y centros comerciales. En cualquier lugar de 

esparcimiento había alguien que trabajaba en la maquiladora ya 

fuese como obrera, supervisora, secretaria, técnico o gerente. 

Especial atención dimos a los bailes de Los viernes y sábados, 

que con motivos de las fiestas decembrinas, organizaban las em-

presas y sindicatos donde se sucedían concursos de belleza y bai-

le entre fábricas. Finalmente, tratamos de recabar el mayor nú-

mero de material posible, para lo cual realizamos nuevas entre-

vistas en El Paso, Texas y recorrimos la biblioteca de la Cámara 

Americana de Comercio y de la Universidad de El Paso. 

Nuevamente en México el primer paso fue procesar la in-

formación de la encuesta, para lo cual previamente había sido 

diseñada para computadora. Alrededor de cinco meses tardó la 

información en aparecer y se obtuvieron datos por variable, cru-

ce de variables y algunas tabulaciones. Nos manteníamos discu-

tiendo con otros investigadores sobre el tema, revisamos más bi-

bliografía, hicimos entrevistas a funcionarios públicos, y tra-

tamos de asistir a todos aquellos eventos académicos que versaran 

sobre el tema de las maquiladoras y la frontera en general. 

A mediados de 1979 nos preparamos para el otro trabajo 

de campo que nos llevaría a Ensenada, Tijuana, Mexicali, Nogales, 

Agua Prieta, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. La idea era ob-

tener información que nos permitiera tener un panorama general 

de las maquiladoras a lo largo de la frontera y que sirviera de 

punto de comparación entre el proceso de industrialización en 

Ciudad Juárez y en las otras ciudades fronterizas donde se encon-

traban plantas maquiladoras. 
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Debido a obstáculos financieros, no se planteó desde 

un principio levantar cuestionarios en cada ciudad, por lo que 

el trabajo de campo consistió en visitas a fábricas y parques 

industriales, recorridos por la ciudad, entrevistas con funcio-

narios, gerentes, asociaciones sindicalistas, y cámaras indus-

triales, y por supuesto, con un gran número de obreras. Se si-

guió recabando información estadística y material bibliográfico 

en ambos lados de la frontera, por lo que fueron visistadas, fun-

damentalmente, las Cámaras de Comercio e Industria en las "ciu-

dades gemelas" del lado norteamericano. Un mes de trabajo de 

campo llevamos a cabo y al llegar a México concluímos esta pri-

mera etapa de la investigación. 

La segunda etapa consistió --a groso modo-- en el tra-

bajo de gabinete. En primer lugar se tuvo que describir cada una 

de las variables del cuestionario proporcionada por la computadora, 

y presentar la informacion por sector de producción. Se trans-

cribieron las entrevistas y se obtuvo un vaciado de la informa-

ción por tema específico. 

Finalmente, se hizo el análisis y se presentaron artí-

culos por tema. Lo valioso de la información obtenida con el 

cuestionario, los periódicos y los libros de las demandas, así 

como la formación de un archivo sobre maquiladoras, sirvió para 

estimular o apoyar estudiantes e investigadores que comenzaban 

a estudiar este tema o que continuaban con investigaciones avan-

zadas. Algunos resultados aparecieron públicamente por vez pri-

mera en las páginas de un prestigiado diario de la Ciudad de Mé-

xico y en boletines especializados sobre asuntos fronterizos. 

La información se utilizó para comentar ponencias y elaborar al-

gunas. Finalmente se concluyó el documento que sirvió de primer 

borrador. 
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Como tuvimos la oportunidad de ir como investigadores 

a la Univesidad de California en San Diego, juzgamos pertinente 

continuar con el trabajo de investigación y posponer la redac-

ción de un nuevo borrador. La escancia durante un año en esta 

ciudad nos brindó una Gran experiencia y la posibilidad de par-

ticipar en los procesos sociales de las maquLladoras. En diver-

sas ocasiones fungimos como reporteros sobre los problemas la-

borales y pudimos participar en la elaboración de dos audiovi-

suales sobre el tema, y en la elaboración de una bibliografía 

general (la cual posteriormente será ampliada). 

Se obtuvo información nueva, se ampliaron algunos as-

pectos de la investigación y surgieron nuevas líneas de trabajo. 

La estancia en el área fronteriza nos dió una perspectiva más 

amplia del trabajo de investigación sobre maquiladoras en la 

frontera, pues comprohámos diariamente la integración entre 

ambas ciudades en diferentes niveles y el procso similar que 

vivían los trabajadores en ambos lados. Todo ello.dió•paso a 

realizar un nuevo capítulo sobre el enfoque macroeconómico de 

dicha industrialización. La internacionalización del capital 

y la nueva división internacional del trabajo fue el tema de 

este primer capítulo; para ello se revisó un amplio material 

bibliográfico, fundamentado en las revistas y boletines nortea-

mericanos, ya que el tema en sí es novedoso. 

Finalmente, al llegar a México en agosto de 1931 se 

redactó el trabajo final que aquí presentamos. 

La tesis ha sido dividida en cuatro capítulos. El 

primero habla sobre el desarrollo de la industria maquiladora 

en México como parte integrada a la internacionalización del 

capital, tratando de conceptualizar el fenómeno y las implica- 
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ciones globales que está teniendo en la economía de los países 

industrializados y subdesarrollados. EL objetivo general de 

esta parte es analizar el surgimiento y desarrollo del fenómeno 

reciente de la nueva división internacional del trabajo surgida 

a principios de los 60's, y presentar las características gene-

rales y ocupacionales que Lo sustentan. Por último, son expues-

tas las tendencias y las implicaciones globales que está tenien-

do en la economía de los países industrializados y subdesarro-

llados. 

En el capitulo segundo se intenta hacer un esbozo ge-

neral de la historia de las maquiladoras en Ciudad Juárez desde 

su establecimiento, fundamentando la información en el crecimien-

to y expansión que han tenido, y en su relación con los ciclos 

económicos de Estados Unidos. Se describen cuatro momentos 

importantes en el desarrollo de la industria maquiladora, a sa-

ber: el establecimiento y primeros avances: la expansión en la 

primera mitad de los 70's; la crisis de la maquiladora en 1974-

1975 y; la nueva expansión a partir de esta época. Por último, 

se describen las características generales de las maquiladoras 

en el momento actual, para lo cual se observan la ubicación de 

las plantas dentro de la ciudad, el origen del capital, los gra-

dos de concentración, y las tendencias que está siguiendo el fe-

nómeno de las maquiladoras. 

En el capítulo tercero, la utilización de la mano de 

obra femenina en la industria maquiladora, se busca determinar, 

en primer término, el significado de la participación femenina 

en la estructura ocupacional juarense, y las causas que originan 

que la industria maquiladora utilice un sector específico de 

fuerza de trabajo femenina. Se analiza para ésto la edad, esta-

do civil, procedencia, escolaridad, experiencia laboral y estruc- 
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tura familiar de la mujer obrera, haciendo especial énfasis en 

algunas de las condiciones de trabajo y salud. Con ello se bus-

ca delinear el perfil socioeconómico de la mujer obrera juarense. 

En el capítulo cuarto se analiza la participación de 

los trabajadores de las maquiladoras en el movimiento sindical. 

En primer lugar se describen las organizaciones obreras oficia-

les que se han introducido en las maquiladoras, tanto en Ciudad 

Juárez como en el contexto fronterizo. Posteriormente se anali-

za la lucha intergremial y los lazos entre los sindicatos oficia-

les y los empresarios maquiladores, como una forma de control de 

los trabajadores. En el tercer apartado se describen los conflic-

tos individuales y su relación con la rotación constante de los 

trabajadores, así como las huelgas y los emplazamientos a huelga. 

Por último, se analizan los despidos como una práctica laboral en-

marcada en una política de despidos por parte de las empresas. 

En las consideraciones finales por capitulo se sinteti-

zan los principales hallazgos de La investigación, y se hace hin-

capié en las tendencias generales que se observan y las perspec-

tivas. 

Bibliografía General.  

La bibliografía se recabó mediante la revisión sistemá-

tica y exhaustiva de un gran número de artículos, estudios, ma-

nuscritos, ponencias, libros, bibliografías y documentos oficia-

les. Esta información ha sido divida en cuatro apartados prin-

cipales: a) Programa de Industrialización Fronteriza; b) traba-

jadores y maquiladoras; c) las operaciones de ensamble a nivel 

mundial y, d) documentos de referencia. En el primer apartado 

se encuentran todas las fichas que hablan específicamente sobre 
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el Programa de Industrialización Fronteriza, también conocido 

como Programa de Maquiladoras, que se estableció en 1965 y que 

en la actualidad sigue vigente; también se incluyen las fichas 

sobre los programas de 'plantas gemelas' establecidas en Esta-

dos Unidos y vinculadas a las industrias maquiladoras en Méxi-

co. Aquellos estudios o artículos que hablan específicamente 

sobre la problemática de la mano de obra que es empleada en 

estas plantas industriales fueron incluídos, en el apartado - 

b). 	En el apartado c), concentramos los artículos, estudios, 

ponencias y documentos oficiales que abordan, ya sea en forma 

teórica o como experiencias de operaciones de ensamblaje en 

otras partes del mundo, el proceso de internacionalización de 

la producción. El apartado d), está subdividido en cuatro: el 

primero contiene monografías y estudios generales sobre las dis-

tintas ciudades fronterizas, así como artículos y estudios sobre 

el desarrollo general de la frontera; el segundo contiene algu-

nos estudios y ponencias sobre el empleo femenino en México y 

en los Estados Unidos; el tercero presenta algunos documentos de 

referencia como directorios, estadísticas y reglamentos, sobre 

las plantas maquiladoras en particular y sobre el desarrollo 

fronterizo en general; por último, en el cuarto se presentan 

algunos directorios sobre las plantas maquiladoras en México. 

Para la obtención de información bibliográfica se re-

visaron las bibliotecas de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Facultad de Economía, de la Facultad de Derecho, 

y de la Biblioteca Central, todas éstas en la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México. Posteriormente, y en lo que respecta a 

la ciudad de México, se revisaron las bibliotecas de El Colegio 

de México y del Centro de Investigación y Docencia Económica. 

Durante 1978, se visitaron las bibliotecas de la Universidad de 

Texas en El Paso, particularmente el Departamento de Historia 
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Oral de la misma y el Departamento de Información del Centro de 

Orientación de la Mujer Obrera en Ciudad Juárez. Visitas poste-

riores a estas dos ciudades permitieron continuar esta labor y 

paralelamente se fue consiguiendo información bibliográfica de 

todas aquellas instituciones de carácter público (federal, esta-

tal y municipal), y privado (cámaras, asociaciones, parques in-

dustriales y plantas maquiladoras). En el período de 1979-1980 

se efectuaron visitas a las bibliotecas de la Universidad de Ca-

lifornia en Berkeley, de Estudios Chicanos en la Universidad de 

California en Los Angeles, del Centro de Investigación del Area 

Fronteriza de California en la Universidad Estatal de San Die-

go, de Estudios Latinoamericanos y Estudios Migratorios en la 

Universidad de Texas en Austin, y el Instituto de Comercio In-

ternacional de la Universidad Estatal de Laredo en Texas. Otras 

instituciones de carácter independiente fueron visitadas como 

Data Center en Okland, California, el Centro de Información y 

Asuntos Migratorios del Comité de Servicio de los Amigos en la 

Ciudad de México. 
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LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE A NIVEL MUNDIAL 
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A). 	LA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL. 

1. 	Conceptualización. 

Para entender el fenómeno de la industria maquiladora 

en México o en cualquier parte del mundo es necesario comprender 

el proceso de expansión industrial que tiene lugar mediante un 

modelo particular de internacionalización del capital. Pare efec-

tos de este trabajo entendemos la internacionalización del capital 

como aquella que consiste en la relocalización del capital hacia 

países donde la mano de obra es más barata que en los países de 

origen, con el fin de reducir costos de producción mediante la u-

tilización de fuerza de trabajo intensiva. 11  La reubicación de 

procesos productivos se encuentra integrada verticalmente al pro-

ceso global de producción bajo el control de las corporaciones 

transnacionales. El traslado de una etapa de la producción bajo 

el control de las transnacionales permite que el flujo de mercan-

cías y los procesos de producción relacionados con ellas se deci-

dan en la matriz. La relocalización en última instancia signifi-

ca una "estrategia de valorización internacional del capital." 

(Palloix, Christian, 1977). 

Este proceso de la internacionalización del capital (en 

adelante PIC), que aquí se analizará, surge a finales de la déca-

da de los 50 como una respuesta para mantener los ritmos de acu-

mulación de capital que caracterizaron a los países desarrollados 
1 desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial. 2 — 	El largo 

proceso histórico de desarrollo desigual entre los países capi-

talistas permitió tal posibilidad mediante, por una parte, la 

fragmentAción de los procesos productivos debido a la revolución 

tecnológica en los países avanzados, y por otra parte, a través 

de la existencia de un vasto ejército industrial de reserva y el 

valor inferior de la reproducción de la fuerza de trabajo en los 

países subdesarrollados. 
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Este proceso originado desde Estados Unidos, Japón, 

y Alemania Occidental principalmente, alcanza actualmente a 

más de 50 países subdesarrollados y ocupa a más de la mitad 

del total de la fuerza de trabajo femenina empleada en la in-

dustria manufacturera en los países del Tercer Mundo. 21  Más 
allá de grandes cifras, la importancia de este proceso radica 

en que se ha erigido como un nuevo patrón de acumulación e 

implica una revolución industrial, tecnológica y de empleo, y 

ha obligado tanto a países desarrollados como subdesarrolla-

dos a una adaptación y reestructuración de sus economías. 

(Werner Kampeter, 1970). 

Anteriormente, el patrón de acumulación estaba fun-

damentado en la automatización para maximizar ganancias, aho-

ra, es la utilización de fuerza de trabajo barata, la base en 

la que se erige esta acumulación. 41— 	El redescubrimiento de 

una fuerza de trabajo subvalorada, altamente vulnerable a la 

explotación y casi inagotable, es el motor principal del nue-

vo modelo de acumulación. 11  

Ahora bien, este proceso es una revolución indus-

trial pues modifica la estructura industrial tanto en los paí-

ses desarrollados como en los que no lo son, y crea una nueva 

división internacional del trabajo, donde los países avanza-

dos tienden cada vez más, por un lado, a trasladar sus opera-

ciones fabriles hacia el exterior, y desarrollar, por otro, 

el sector servicios en sus países en detrimento del sector 

industrial. Entre tanto los países subdesarrollados producen 

en forma rentable y creciente, en la industria de la trans-

formación por primera vez en la historia de la economía mun-

dial. 

Asimismo, es una revolución tecnológica pues modifi-

ca la estructura de la producción al ser capaz de fragmentar-

la en diferentes países y regiones, realizando pn cada uno de 
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ellos, los procesos que sean más rentables en términos de la 

optimización global. Esta también ha provocado serias modi-

ficaciones en las calificaciones de los trabajadores, y ha 

logrado una importantísima reducción de los costos de produc-

ción. 

Finalmente, ha provocado una revolución en las es-

tructuras del empleo mundial, ya que por primera vez paricipa 

activa, creciente e integradamente la fuerza de trabajo de 

los países subdesarrollados en el mercado mundial industrial. 

Además, está creando dentro de la estructura global del empleo, 

un proletariado compuesto principalmente por mujeres jóvenes 

dedicadas exclusivamente al ensamble en las líneas de monta-
je. 

2. 	Cambios Significativos en la Economía Mundial. 

El PIC traspasa las diferentes etapas de todo el 

proceso de producción, para llevarnos de la internacionaliza-

ción del capital hacia la internacionalización de la produc-

ción, lo que conlleva a una nueva división internacional del 

trabajo y a la internacionalización del proletariado. 

El PIC asume la forma predominante de capital pro-

ductivo, o sea, la internacionalización del proceso de produc-

ción, y se origina con el traslado estratégico de un importan-

te volumen capital de los países capitalistas más avanzados a 

otros menos desarrollados, a los llamados países del Tercer 

Mundo y a los de economía planificada. La exportación de ca-

pital lleva consigo la creación de un sinnúmero de fábricas 

dedicadas a la producción para el mercado mundial, 6I 	y a la 
especialización de éstas en determinados procesos productivos 

por paises y regiones, teniendo como resultado la internacio- 
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nalización de la producción, 2I y aparejada a ella, crea es-

tratos de trabajadores especializados en las diferentes par-

tes del proceso de producción, por lo que crea una nueva di-

visión internacional del trabajo. Los países altamente des-

arrollados se dedicarán a la investigación y al diseño de 

nuevas tecnologías, así como a las partes del proceso produc-

tivo que exige una fuerte intensidad de capital. En tanto 

que en los países con enclaves industriales para la exporta-

ción, tendrán como actividad única la de optimizar aquellos 

procesos que requieren la utilización de la fuerza de trabajo 

intensiva. Por tanto, el proceso de la internacionalización 

de la producción da paso así, a la internacionalización del 
1 proletariado 8 — y a la vinculación de una amplia gama de 

trabajadores en los países subdesarrollados, bajo el servicio 

de las empresas transnacionales y vinculadas estrechamente al 

proceso productivo industrial de los países desarrollados. 

Algunos de los cambios más significativos que el 

proceso global de internacionalización está generando son: 

a) modificación del patrón de industrialización 

de sustitución de importaciones, al dar paso a la 

industrialización exportadora en los países 
91 

subdes- 
arrollados; — 

b) cambio sectorial en la orientación de la inver-

sión extranjera en los países subdesarrollados hacia 

• la industria de la transformación, debido a las uti- 

lidades más altas de rentabilidad; 

c) 	surgimiento de una división internacional des-

igual por regiones y países, al crear en algunos es-

tados tercermundistas "socios significativos" del 

comercio y de la producción mundial; 
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d) nuevo papel de los países subdesarrollados en el 

cocierto de la economía mundial, y adaptación y rees-

tructuración económica dentro de los países subdesarro-

llados como de los más avanzados;  

e) fortalecimiento de las corporaciones transnaciona-

les de tal manera que se convierten en la fuerza más po- 
111 derosa y dinámica de la economía mundial; — 

f) creciente proceso desindustrializador en los paí-

ses capitalistas más avanzados denominado "dislocación 

de la economía; 

g) redefinición de la acumulación interna en los paí-

ses subdesarrollados, provocada por la estrecha articu-

lación de sectores de las burguesías nacionales con las 

empresas transnacionales, basados en la condición de ex-

plotación y el control de la fuerza de trabajo barata 

en sus países, (Vuskovic, Pedro, 1978); 

h) fortalecimiento de la dependencia de los países 

subdesarrollados hacia los países centrales y una inter-

dependencia entre los países industrializados y; 

i) estrechamiento de los intereses más inmediatos y 

a largo plazo entre la clase obrera de los países capi-

talistas más avanzados y los de los países dependientes 

(Vuskovic, Pedro, 1978). 

Las repercusiones y tendencias que vaya tomando o de-

jando a su paso el PIC imprescindibles de seguir cautelosamen-

te. Algunos escritos hablan incluso de esta nueva integración 

de los países subdesarrollados a la producción industrial, co-

mo la expresión en donde se escenifican las bases y se marcan 
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las pautas para la formación de un nuevo orden económico in-

ternacional. 

3. 	Magnitud del Proceso de Internacionalización del 

Capital. 

La importancia del PIC la podemos observar en la am-

plitud de las ramas de producción que abarca, y en el sello 

que le imprime a cada una de ellas en las diferentes fases del 
1 ciclo del capital. 12 — 

Desde diferentes puntos de vista podemos ir obser-

vando la magnitud que ha cobrado este proceso. Primeramente, 

al nivel más general, tenemos que el proyecto de un Nuevo Or-

den Económico Internacional plantea como uno de sus principa-

les objetivos la integración de la estructura Industrial mun-

dial. Bajo este marco, en 1975 la Organización de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), celebrada en 

Lima, Perú, acordó como una de las tareas prioritarias incre-

mentar la producción industrial de los países tercermundistas 

y lograr un mayor acceso de los productos manufacturados en 

los mercados mundiales. Desde esta perspectiva puede tener 

significación política y pragmática algunos de los acuerdos 

llevados en estos foros internacionales. 131 

'Al nivel de los países desarrollados, la importancia 

se centra en el desplazamiento fabril de cientos de fábricas 

de sus lugares de origen causando una grave dislocación en 

la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, entre 1969 y 

1976 se han perdido 15 millones de empleos por el cierre de 

fábricas (Bluestone, Barry, 1981). La participación indus-

trial norteamericana mundial bajó de un 70% en 1950 a un 49% 

en 1973. Asimismo, fue mayor el crecimiento y las tasas de 



- 29 - 

la producción industrial en los países subdesarrollados que 

en los paises capitalistas más avanzados (6.9% y 5% respec- 

tivamente para el periodo 1954-1974 y; 7% y 3% para el pe- 

ríodo 1972-1976 respectivamente), (Fernández, Raúl, 1981). 

Por su parte en los países subdesarrollados, la 

internacionalización cobra una importancia creciente dentro 

de la producción industrial nacional, en el volumen de las 

exportaciones y en la participación en el empleo total. En 

otro orden, la producción en las plataformas para exporta-

ción en estos países ha llegado a tal importancia que en los 

aparatos de televisión, por ejemplo, los Estados Unidos pro-

ducían el 75 porciento de todos los aparatos del mundo, y en 

la actualidad la cifra se ha reducido a sólo un 25 porciento. 

(Barnet, Richard, 1974. p. 33). Otro ejemplo es el caso de 

los jersey en Francia los cuales son ahora producidos en Mau-

ricio, Africa. (FrobeL, Folker, 1981. p. 446). 

En lo que repecta a las diversas ramas de produc-

ción, muchas de ellas se han internacionalizado. Tal es el 

caso de la construcción-mecánica, la química, el acero, la 

industria eléctrica-electrónica, de información y telecomu-

nicaciones, la automotriz, la textil y la zapatera. El ejem-

plo más claro es la industria de los semiconductores, los 

cuales son utilizados en bienes de consumo o de producción, 

en aparatos electrodomésticos, en la industria aeroespacial 

y militar, de la computación y automotriz, y más recientemen-

te en Las operaciones comerciales de todas las tiendas de au-

toservicio y centros comerciales en toda la Unión Americana. 

La importancia de la industria del semiconductor se refleja 

en que se ha convertido en el sector más dinámico de la eco- 

nomía de los principales países capitalistas. 	Resulta 

de gran importancia observar que no sólo las fábricas que uti-

lizan mano de obra intensiva están siendo también trasladadas, 

sino las de un alto nivel de capital fijo como el caso de 
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la industria automotriz. 

Con referencia a las empresas, las transnacionales que 

han venido a jugar el papel principal en la dLnámica de esta nue-

va forma de acumulación, han internacionalizado Los procesos de 

concentración y centralización que las caracterizó desde princi-

pios de siglo. La General Electric, por ejemplo, construyó 71 

fábricas fuera de los Estados Unidos y para 1980, de sus 402 mil 

empleados con que contaba en todo el mundo, gran parte de ellos 

están ocupados fuera de este país. 121 

Como otro ejemplo, tenemos la Radio Corporation of Ame-

rica (RCA), una de las principales empresas en la industria elec-

trónica. En 1976, contaba con 19 subsidiarias localizadas --su 

matriz-- en Estados Unidos y 3 más en Inglaterra, Canadá y Alas-

ka. Tan sólo la subsidiaria RCA International LTD, tiene subsi-

diarias asimismo en Australia, Argentina, Bélgica, Brasil, Ingla-

terra, Italia, Francia, Alemania, España, Malasia, México, Puerto 

Rico y Taiwan. 161— 

Los beneficios de ultramar que obtienen Las transnacio-

nales cobran día a día una mayor relevancia. Según Richard Barnet, 

desde 1964 han venido aumentando a ritmo acelerado los beneficios 

en el exterior: 

"las 298 corporaciones mundiales más impor-
tantes con sede en los Estados Unidos...con-
siguieron el 407 del total de sus beneficios 
netos fuera de este país...Un tercio del to-
tal de los capitales de la industria química, 
un 40% de los de la industria de bienes de 
consumo, cerca de 75% de Los de la industria 
eléctrica y un tercio más o menos de la in-
dustria farmacéutica se encuentran fuera de 
los Estados Unidos". (Barnet, Richard, 1974. 
p. 15). 

Todos estos ejemplos dan un amplio sentido a las pala-

bras de Folker Frobel: 
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" La reorganización transnacional de 
la producción significa hoy, cada 
vez más, que la supervivencia de 
una empresa sólo puede garantizar- 
se mediante el desplazamiento de la 
producción hacia otras zonas, hacia 
las zonas de una mano de obra más 
barata y disciplinada". 
(Frobel, Folker, 1978b). 

En otro nivel nos encontramos con la importancia de 

los productos específicos dentro de la internacionalización 

del capital. Desde relojes digitales hasta sistemas guiados 

de misiles, pasando por computadoras y equipos de comunica-

ción, son ensamblados y en algunos casos producidos casi en 

su totalidad, en los talleres de montaje. Por citar un ejem-

plo, México ensambla el 60% de todos los televisores de marca 

estadounidense que son vendidos en ese país. III 	La General 

Motors para construir uno de sus modelos cuenta con una fábri-

ca de montaje en.Africa del Sur, la cual recibe partes de ve-

hículos y piezas de montaje procedentes de Alemania Federal, 
1 Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia. 18 — 	O el ca- 

so de la RCA que para fabricar televisores a color utiliza sus 

plantas en Indianapolis, Bloomington, Monticello, Ciudad Juá-

rez y Taiwan. 

La reducción de los costos de producción, mencioná-

bamos, tiene igualmente una gran significación. En los semi-

conductores, por ejemplo, han caído los precios aumentando las 

capacidades de los productos. Se han reducido a tal grado los 

costos, que el ensamblaje de circuitos memoria (memory chip), 

representan sólo 11 centavos de los $ 6.50 dólares que valen 

actualmente. Al mismo tiempo los precios por función han caí-

do en un factor de 100 mil en los 15 años pasados: un transis-

tor hace 12 años costaba $ 25.00 dólares y ahora cuesta 15 

centavos. (Pacific Research, 1980. P. 11). 

La reducción de los costos de producción, a pesar de 
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la sofisticación tecnológica tan difundida, ha descendido gra-

cias a la combinación de la alta productividad y los bajos sa-

larios. El costo de la mano de obra en los productos metáli-

cos representa un 20 porciento en México y un 8 porciento en 

el Sudeste Asiático, en comparación con el de Estados Uni- 

dos. 191  — 	Los salarios por hora en el ensamblaje de productos 

electrónicos de consumo son 4.4 veces menores en México que en 

Estados Unidos, 2.8 veces menos en Japón, 11.8 veces en Hong 

Kong y 18.2 veces en Taiwan. (Minian, Isaac,1981). 	La re- 

ducción de los costos ha podido operar gracias a la masifica-

ción de la producción y al incremento sustancial de unidades 

producidas. El producto de la reducción de costos es la ob-

tención de altas ganancias. Como señala un estudio reciente, 

las corporaciones norteamericanas ganan $ 3.58 por cada dólar 

invertido en Filipinas, de los cuales $ 2.00 son repatria- 

dos. 201  — 

La maximización de las ganancias, conocida también 

como la optimización mundial, es alcanzada por las empresas 

transnacionales a través de reducir los costos de producción 

mediante pagos de salarios inferiores a los de los países des-

arrollados, mayor intensidad del trabajo, jornadas más largas, 

pagos menores en prestaciones, tasas arancelarias que las fa-

vorecen, tratos preferenciales, etc. Según el estudio reali- 

zado en el Max Planck Institute en Alemania Occidental por 

Frobel, Kreye y Henreinch la optimización mundial de la ganan-

cia se fundamenta en los principios básicos de Babbage y de 

Ure. 

Babbage menciona --señalan los autores-- que se debe 

organizar la producción de tal manera que se produzca al costo 

más reducido y donde sea más rentable el capital, con el obje-

tivo no de minimizar costos en cada fábrica sino principalmen-

te a nivel global. La idea es "sustituir lo más posible a los 

trabajadores cualificados para reducir los costos de la mano 



de obra". 	Por su parte, el principio de Andrew Ure, que más 

tarde retomará Taylor, planteael control del trabajador como 

un factor decisivo en el abaratamiento de la mano de obra. 

La combinación del principio de la división del trabajo en el 

proceso de producción y la valorización del capital, son pues 

--según los autores-- las bases sobre las que se asienta la 

nueva acumulación del capital a nivel mundial. (Frobel, Fol-

ker, 1981. . 45-49), 

La implementación de ambos principios por las transnacio- 
nales ha tenido buenos resultados ya que es alto el diferencial 

de salarios y costos de la reproducción de la. fuerza de tra- 

bajo en los países subdesarrollados, así como la productividad 

que asemeja o supera inclusive a los países centrales, y la 

existencia de una mano de obra abundante, dócil y despolitiza- 

da. 211  

B). 	SURGIMIENTO DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DEL 

CAPITAL. 

1. 	La Nueva División Internacional del Trabajo. 

La internacionalización del capital como proceso que 

conlleva a una división internacional del trabajo no es algo 

novedoso. Desde que el capitalismo se erige como un sistema 

de mercado mundial durante los siglos XVI y XVII, se crea una 

división del trabajo entre Las economías nacionales de los di-

versos países. La división tradicional del trabajo consistía 

en que los países capitalistas de corte colonialista fungían 

principalmente como zonas industriales exportadoras de manu-

facturas y de capital, mientras que, y gracias a, los países 

conquistados y menos avanzados producían productos agrícolas 

y materias primas para La exportación. 
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Si bien ya para principios de siglo la inversión de 

capital en el extranjero cobraba importancia, la rentabilidad 

lograda no pasaba a ser el mecanismo fundamental de valoriza-

ción del capital, y la producción industrial en los países 
1 subdesarrollados seguía manteniendo un papel secundario. 22 — 

No fué sino hasta el final de los años 50's que el* PIC cobra 

magnitud. La gran diferencia de este proceso de internacio-

nalización de los anteriores estriba en que los países sub-

desarrollados, por vez primera en la historia, pasan a formar 

parte integral del proceso productivo global de los países 

capitalistas avanzados mediante la exportación de manufactu-

ras. El PIC será ahora dirigido orgánicamente desde los paí-

ses centrales con una infraestructura jurídica y tecnológica, 

y apoyado estatalmente desde los países subdesarrollados, mien-

tras que en los procesos de internacionalización anteriores, 

éstos tomaban una forma más anárquica y de menor magnitud, 

la explotación de la fuerza de trabajo en los países 	
231 

subdesa- 

rrollados no conformaba la base de acumulación'del capital. — 

2. 	Orígenes 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se redefine 

el poder económico y las zonas de influencia de las principa-

les potencias del orbe, saliendo victorioso de esta conflagra-

ción Estados Unidos y consolidando por tanto su hegemonía den-

tro de los países capitalistas. La estructura económica de-

vastada de los países europeos permitió a Estados Unidos in-

vertir fuertes capitales a través del Plan Marshal para la re-

construcción de Europa, lo que significó ganar mercados y ex-

pandir su dominio económico-político. 

La etapa de la postguerra se caracterizó por el cre-

cimiento estable de las principales economías capitalistas. 
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Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia e Inglate-

rra mantuvieron altos niveles de producción, consolidaron sus 

mercados y expandieron sus transnacionales. Después de 15 

años de crecimiento sostenido, el panorama mundial empezó a 

tener un viraje importante: la competencia oligopolista entre 

los diferentes países se intensificó y la recesión permanente 

hizo su aparición. Europa Occidental para principios de los 

60's se encontraba en franca recuperación con Alemania a la 

cabeza. Los salarios que se pagaban eran menores que en Esta-

dos Unidos y la productividad había crecido en Europa Occiden-

tal a una tasa que duplicaba a la de este país. Para media-

dos de los 60's Alemania competía ferozmente con los produc-

tos norteamericanos en el interior del país y en la Unión Ame-

ricana. El surgimiento de la economía europea le ganó el nom- 

bre 241  de "imperialismo secundario". - 

Por su parte, Japón que desde 1950 había comprado li-

cencias y patentes a los Estados Unidos, superó en costos y 

calidad los productos norteamericanos debido a las tasas in-

feriores de salarios que pagaban en comparación con la Unión 

Americana y a la alta productividad de los trabajadores que 
, 	251 cuadruplicaba a la de ese país. - 	Japón fué el único país 

capitalista que adopta en el periodo de reconstrucción de la 

postguerra una politica restrictiva respecto a la inversión 

extranjera en el sector manufacturero, y protege sus mercados 

de las corporaciones extranjeras, con lo que logra un alto gra-

do de desarrollo que le permite competir con el mercado nor-

teamericano. En la industria de los semiconductores, Japón 

se convirtió en un fuerte competidor y para 1976 cinco de las 

principales firmas electrónicas fundaron el programa de inves-

tigación VLSI (Very Large Scale Integrated) del cual salieron 

cientos de patentes. (Pacific Research, 1980). 

Así pues, la etapa de crecimiento sostenido que ha- 

bía precedido a la década de los 60, 	se vió truncada por una 
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fuerte competencia oligopolista entre los países capitalistas 

desarrollados. La hegemonía de la economía norteamericana em-

pieza a descender ante el ascenso de las economías europeas y 

japonesa. El mercado estadounidense se vió invadido por mer-

cancías de las prósperas economías de estos países. 

El largo período de desarrollo económico (1948-1967) 

que expandió la industria, la ocupación en el sector servicios 

y que provocó grandes movimientos migratorios, trajo como con-

secuencia la disminución del ejército industrial de reserva 

primero en Italia y Alemania Occidental, luego en Francia y 

Estados Unidos, y por último en Japón. La inflación permanen-

te fue contrarrestada con el proteccionismo de los mercados 

internos, y la recesión con la salida de capital en busca de 

abaratar los costos de producción y lograr una salida eficaz 

a las mercancías. El auge económico que había precedido a los 

60's toma una nueva forma: recesión generalizada en todos los 

países industrializados e inflación permanente, tendencia des-

cendente de la tasa de ganancia y decremento de los ritmos de 
1 acumulación de capital. 26 — Las medidas adoptadas por Estados 

Unidos ante este período de crisis generalizada fueron claras: 

1) trasladar fábricas al exterior para producir en condiciones 

más rentables, importando los productos realizados para vender-

los a precio del mercado mundial; 2) automatizar los procesos 

productivos y; 3) devaluar la moneda. Sin embargo, la crisis 

arrastrada desde los 60's empezó a manifestarse visiblemente 

hacia finales de 1967; para 1971 la crisis era clara, el de-

rrumbe del sistema monetario internacional, simbolizado por 

la incovertibilidad del dólar respecto al oro, termina con la 

etapa del pleno dominio estadounidense. La devaluación del 

dólar en 1971, que marca la terminación de la política mone-

taria de Bretton Woods, se implementa como una medida protec-

cionista ante el comercio europeo y japonés, y para favorecer 

las exportaciones norteamericanas. Si bien la devaluación 
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cumplía con estos objetivos, lo que ganó tratando de recuperar 

el mercado mundial con exportación de mercancías, lo perdió en 

el mercado interior con importación de capital, ya que para 

los capitales extranjeros era más rentable invertir y produ-

cir, ahora, desde el interior de Estados Unidos. Los gobier-

nos de los demás países se vieron obligados a mantener políti-

cas antiinflacionarias y a darle un impulso a la sincroniza-

ción internacional del ciclo industrial. (Ernest Mandel). 

La nueva etapa del capitalismo se caracteriza por 

una alta integración del sistema capitalista mundial, dicta-

do por el amplio desarrollo de la concentración, conglomera-

ción e internacionalización del capital monopolista, el cual 

se viene a cristalizar en las corporaciones transnacionales.27 —1  

Esto fue posible gracias a otros factores como la expansión 

excepcional del mercado mundial y del comercio internacional, 

los cuales a su vez dependieron del desarrollo de los trans-

portes, la comunicación y la fragmentación de los procesos 

productivos. 

Paralelo al auge que tienen las transnacionales, se 

abre un largo período de progreso tecnológico aparejado con 

un fuerte desplazamiento de mano de obra y una búsqueda por 

condiciones óptimas de explotación de la fuerza de trabajo. 

La primera mitad de los 60's representa el despliegue de la 

etapa de industrialización exportadora. Cientos de fábricas 

en los principales países desarrollados cerraron sus puertas 

a partir de estas fechas, para ser trasladadas al exterior en 

busca de salarios inferiores y mejores condiciones de renta-

bilidad. Pasando la acumulación de capital a definirse prio-

ritariamente a escala mundial y convirtiéndose la internacio-

nalización del capital en el vehículo necesario para la inter-

nacionalización de la realización y producción de la plusva-

lía. 
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Dos grandes condiciones fueron necesarias para que 

este proceso tuviera resultado: las innovaciones tecnológi-

cas y el excedente de mano de obra: 

a) 	La Tecnología. Un factor importante que ex- 

plica la tendencia descendiente de la tasa de ganancia 	fue- 

ron las innovaciones tecnológicas. La tecnología erigida co-

mo una industria se convirtió en la principal arma para redu-

cir los costos de producción. La política de incrementar las 

inversiones de capital intensivo y de crear tecnología sofis-

ticada (es decir el desarrollo de las fuerzas productivas) 

trajo consigo máquinas ahorradoras de trabajo (labor-savings) 

con lo cual la composición orgánica del capital se modificó y 

por tanto la tasa de ganancia. 	Fue necesario encontrar un 

mecanismo que cambiara esta tendencia y la tecnología que ha-

bía sido el pilar de esta caída, ahora se convertiría en el 

instrumento para recuperar lo perdido. La tecnología pasó a 

ser el recurso principal para el desarrollo de'la producción 

internacional; la capacidad de innovar, de canalizar el des-

arrollo de la misma; la creación de sistemas mundiales orga-

nizativos de trabajo; el control del proceso y la ejecución 

de decisiones de alcance mundial, fueron algunos de sus lo-

gros. 

La estrategia contra la caída tendencial de la tasa 

de ganancia y de la tasa de los ritmos de acumulación fue do-

ble: i. introducir con carácter permanente innovaciones tec-

nológicas orientadas a elevar la productivtdad del trabajo, 

desplazando mano de obra calificada y racionalizando el pro-

ceso de producción y; ii. aumentar la tasa de explotación de 

la fuerza de trabajo, reduciendo el valor de la misma y tras-

ladándose a lugares donde la mano de obra es más barata. 

Las industrias más dinámicas como la electrónica y 
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automotriz destinaron millones de dólares en La creación de 

centros de investigación y diseño de nuevas tecnologías. La 

General Electric en 1947 estableció el Electronics Laborato-

ry en Syracuse, Nueva York; desde entonces su función ha si-

do operar como un centro de desarrollo para componentes y 

sistemas electrónicos comerciales y militares. 281  Desde 

principios de Los 70's se ha desarrollado un área de investi-

gación en California sobre la industria de los semiconducto-

res, conocida como el Valle del Silicón. Asimismo en la Uni-

versidad de Stanford en California se encuentra uno de Los 

centros de investigación más importantes del áreá. La IBM 

dedica 100 millones de dólares al año para la investigación 

y desarrollo; la Texas Instrument, productora de semiconduc-

tores, destina cerca de 200 millones de dólares al mismo pro-

pósito. (Minian, Isaac, 1981. p. 102). 

Las innovaciones tecnológicas fueron el puntal de 

los ritmos de acumulación. La automatización en los países 

desarrollados alcanza a la mayor parte de las ramas de pro-

ducción. En la industria automotriz por ejemplo, la General 

Motors ha logrado automatizarse en un 400 porciento en los 
1 últimos años. 29 — 	La manifestación más clara y dramática de 

este proceso es la entrada de los robots electrónicos a la pro-

ducción. Ahorros en los costos de producción por el desplaza-

miento de mano de obra y por el pago de salarios inferiores ha 

sido el resultado inmediato de la automatización. 

Algunas de las capacidades logradas por la revolución 

tecnológica han sido: 1. crear trabajos sin calificación tanto 

para los trabajadores de los países subdesarrollados como para 

los que no lo son; ii. crear trabajos calificados para robots 

electrónicos; 301  íii. adiestrar fácil y rápidamente una fuer-

za de trabajo no capacitada, como en el caso de México y; iv. 

salvar obstáculos de distancias (telecomunicaciones, técnicas 
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de computación y otros métodos de organización). 

La tecnología de los transportes y comunicaciones ha 

jugado un papel fundamental en el proceso de la internacionali-

zación de la producción, ya que el tranporte de textiles o cir-

cuitos electrónicos --por citar algunos productos-- no consti-

tuye generalmente un grave problema técnico, organizativo ni 

financiero. Tomando un ejemplo, existen desde hace varios años 

vuelos regulares en aviones Boing 747 con carga de confección 

desde Hong Kong hacia el mercado alemán. (Frobel, Folker, 1981). 

Un aspecto importante y poco estudiado es la tendencia 

a reducir costos de producción y la pérdida paralela de importan-

cia de la fuerza de trabajo en términos de valor. A principios 

de los 60's el uso de mano de obra barata y la productividad 

alcanzada en los países subdesarrollados lograron ahorros consi-

derables en los costos de producción. Para aquella época y to-

mando como ejemplo nuevamente las 'memory chips', el costo de 

la mano de obra en la producción de los transistores representa-

ba el 807 y hoy representa sólo 1.7%. (Pacific Research, 1980). 

Así pues, la tecnología ha logrado reducir los costos de produc-

ción y por tanto los precios de los productos; ha reducido con-

siderablemente el tamaño de los productos, superado la calidad, 

y ha reducido igualmente la proporción del valor de la mano de 

obra en el costo total del producto. 3I 

b) 	El Excedente de Mano de Obra. La búsqueda de fuer- 

za de trabajo fue propiciada directamente por las empresas trans-

nacionales. El objetivo de las innovaciones tecnológicas y la 

fragmentación de la producción ha sido el crear empleos sin cali-

ficación, lo que permite utilizar mano de obra barata y permite 

una mayor selectividad entre los trabajadores, y sobre todo, ati-

zar cualquier mano de obra barata en cualquier parte del mundo. 

(Véase el Cuadro No. 1). La condición necesaria para el éxito de 

este proceso fue la reconstitución del ejército industrial de re- 
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CUADRO No. 1 

Remuneración media por hora (incluyendo otras compensaciones) 
de trabajadores procesando o ensamblando materiales de Estados 
Unidos en establecimientos extranjeros y remuneración 	estima- 
da 	(incluyendo otras compensaciones) 	para trabajos similares 
en los Estados Unidos. 	Por grupos de productos, 	1969. 

Productos y Países 
de ensamble 

Remuneración media 
por hora 

Tasa de remuneración 
por hora en EE.UU. a 
remuneración por ho-
ra en otros países. 

Dol. 	por 
hora 

otros 
países 

Dol. 	por 
hora 

Estados 
Unidos 

PRODUCTOS ELECTRONI- 
COS DE CONSUMO: 

Canadá 3.50 3.85 1.1 
México .53 2.31 4.4 
Japón .58 1.60 2.8 
Hong Kong .27 3.13 11.8 
Taiwan .14 2.56 18.2 

MAQUINARIA DE OFICINA 
Y PARTES.(Incluyendo 
memoria electrónica) 

México .48 2.97 6.2 
Brasil .38 2.75 7.2 
Taiwan .38 3.67 9.8 
Corea .28 2.78 10.1 
Hong Kong .30 2.92 9.7 
Singapur .29 3.36 11.6 
Inglaterra 2.11 4.77 2.3 
Alemania Federal 2.23 4.77 2.1 

SEMICONDUCTORES: 

Canadá 2.11 3.33 1.6 
MéXico .61 2.56 4.2 
Jamaica .30 2.23 7.4 
Antillas Nerlandesas .72 3.33 4.6 
Japón 1.30 2.96 2.3 
Hong Kong .28 2.84 10.3 
Singapur .29 3.22 11.1 
Corea .33 3.32 10.2 
Irlanda .70 2.97 4.2 
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...Continúa Cuadro No. 1 

Remuneración media 
por hora 

Tasa de remuneración 
por hora en EE. UU. a 

Dol. 	por 
hora 

, 	Dol. 	por 
hora 

remuneración por ho-
ra en otros paises. 

Productos y Países otros Estados 
de ensamble países Unidos 

INDUSTRIA DEL VES- 
TIDO: 

México .53 2.29 4.3 
Belice .28 2.11 7.5 
Costa Rica .34 2.28 6.7 
Honduras .45 2.27 5.0 
Jamaica .35 2.26 5.0 
Trinidad .40 2.49 6.3 

JUGUETES, MUÑECAS 
Y MODELOS: 
México .65 2.59 4.0 
Japón• .61 2.59 4.2 
Taiwan .12 2.59 21.6 
Hong Kong .16 2.59 16.2 
INSTRUMENTOS CIEN- 
TIFICOS: 
Canadá 3.40 4.22 1.2 
México .85 3.01 3.6 
Japón 1.17 3.84 3.3 
Italia 1.25 2.96 2.4 

OTROS PRODUCTOS: 

Canadá 3.00 
3.18 

4.55 
4.27 

1.5 
1.3 

.50 1.65 3.3 
México .66 

.80 
3.66 
2.25 

5.5 
2.8 

.66 3.00 4.6 

.16 1.93 12.1 
Países del Caribe .14 1.93 13.8 

.39 2.10 5.4 
1.04 2.39 2.3 

Japón .14 2.56 18.2 
Países de Oriente .29 

.46 
3.66 
3.00 

12.8 
6.5 

Europa 1.50 
1.30 

3.17 
6.00 

2.1 
4.6 

PUENTE: Compilado de datos presentados por firmas norteamericanas 
a la Comisión de Tarifas de Estados Unidos. Tomado de: US Tariff 
Commission, Economic Factors Affecting the use of tems 807.00 y 
806.30 of the tariff schedules of the US T.T.C. publication 339. 
Washington, D.C. Sep. 1970, Table 24,p.a-90. 
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serva a escala mundial. Según Folker Frobel la reserva de fuerza 

de trabajo potencial suma varios cientos de millones de personas 

en los países subdesarrollados, y su número supera varias veces 

la cifra de trabajadores empleados actualmente en la industria 
del mundo occidental. 3./I 

A través de la automatización y la paralela utilización 

de minorías, inmigrantes y mujeres jóvenes, se ha logrado obtener 

una fuera de trabajo barata y dócil dentro de los países indus-

trializados. Para el caso de los paises tercermundistas la prefe-

rencia de las transnacionales ha sido emplear mujeres menores de 

30 años de edad y sin experiencia laboral. La recuperación de los 

ritmos de acumulación a través del redescubrimiento de una fuerza 

de trabajo barata ha sido uno de los grandes logros alcanzados por 

el capital, "si el único capital necesario --menciona Enrique Se-

mo-- fuera el que se destina a pagar salarios, la tasa de ganan-

cia sería fabulosa". Además, los gobiernos tercermundistas con-

sideran que no es posible encontrar empleo para estas jóvenes ge-

neraciones en los mercados ocupacionales de sus países, la única 

forma de encontrarles trabajo es ocupándolos en la producción para 

la exportación. De alguna manera, similares planteamientos en Es-

tados Unidos confirman que dados los importantes volúmenes de em-

pleo proporcionados por las empresas transnacionales, no estar em-

pleado por éstas, significa de hecho, estar subempleado o desem-

pleado. Por tanto, con la política implementada por las transna-

cionales de automatizarse, las calificaciones de los trabajadores 

se redujeron, se incrementó su capacidad de selección y su movi-

lidad geográfica, lo cual significó, por otra parte, un claro gol-

pe a la organización de los trabajadores, como veremos más adelante. 

La utilización en su gran mayoría de mujeres ha sido 

el método para llevar a cabo la reconstitución del ejército in-

dustrial de reserva a escala mundial. La expansión de la oferta 
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de trabajo femenina en las últimas dos décadas se ha debido funda-

mentalmente a: el éxodo rural; los movimientos migratorios inter-

nacionales en gran escala; la desvalorización de los salarios y la 

paralela incorporación de porcentajes considerables de mujeres ca-

sadas; y porque sólo una tercera parte de la población femenina se 

encuentra empleada. Esta incorporación de las mujeres a la produc-

ción industrial significó: i. recuperar una fuente casi inagota-

ble de mano de obra a muy bajos precios; Li. una fuerza de traba-

jo que se puede movilizar a cualquier hora (trabajo en turnos, 

nocturno en días festivos); iii. conseguir una mano de obra que 

puede desgastarse rápidamente y fácilmente encontrarle sustituto; 

y, iv. la  posibilidad de selección de forma muy específica (se-

gún edad, sexo, cualificación, disciplina, etc.). 

La importancia del excedente de mano de obra se sinteti-

za en la magnitud de la recuperación del excedente de mano de obra 

que Logra una presión hacia abajo en los salarios reales y enfren-

ta a trabajadores contra trabajadores de la misma ciudad y de dis-

tintas regiones y países, mediante la competencia entre ellos por 

los empleos disponibles. El proceso de acumulación de capital ha 

regresado --según Trejtenberg-- a.la técnica más rudimentaria pa-

ra obtener ganancias: la utilización intensiva de la fuerza de 

trabajo local. 

3. 	Teorías Explicativas del Surgimiento del Proceso 

de Internacionalización del Capital. 

Acerca de las teorías del surgimiento del PIC, en tér-

minos generales, encontramos dos paradigmas. Uno, es el que se 

rige por los postulados marxistas y presupone una crisis estruc-

tural del sistema capitalista que ha dado paso a nuevas estra- 
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tegias para mantener los ritmos de acumulación, y que ve a es-

ta última como la base que define y moldea la internacionali-

zación del capital; y el otro pradigma es el que nos habla de 

la competencia en el mercado mundial como la fuerza principal 

del PIC y que depende de las etapas que van siguiendo los pro-

ductos. 

A manera de síntesis, el primer modelo téorico men-

ciona --como ya hemos referido-- que el esquema de acumulación 

del capital que caracterizó la larga etapa de desenvolvimiento 

del capitalismo mundial después de la Segunda Guerra Mundial, 

tuvo un agotamiento que terminó con la caída tendencial de la 

tasa de• ganancia causada por la competencia entre los oligopo-

lios, la combinación de una recesión mundial en la mayoría de 

los sectores de producción y una inflación creciente y perma-

nente. El patrón de acumulación en los países centrales nece-

sitaba una salida a la 'crisis sincrónica y generalizada', mar-

cada por una desaceleración de las tasas medias de crecimiento, 

una estanflación yslumplación, una creciente inestabilidad del 

sistema monetario internacional, una recuperación del protec-

cionismo, y por último, una vertiginosa subida del precio del 

oro. La estrategia innovadora fue cambiar las bases de ésta a 

través de la internacionalización del capital con fundamento en 

el doble beneficio de la explotación de los trabajadores de los 

países dependientes y en la contención de los salarios reales 

de los trabajadores de los mismos países centrales. La evolu-

ción de los salarios y el desenvolvimiento de los movimientos 

obreros en los países desarrollados imposibilitaba estructural-

mente recuperar una fuerza de trabajo barata en estos países, 

por lo que la recuperación sólo podía lograrse a través de la 

utilización de grandes núcleos de trabajadores descalificados 

y con bajos salarios en los países tercermundistas. El PIC co-

mo resultado necesario del proceso de valorización del capital 

a nivel mundial significó el aumento de la acumulneLj::1 del ca- 
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pital y el acrecentamiento del proletariado. 

Los exponentes de este primer paradigma son autores 

europeos como Ernest Mandel, Otto Kreye, Folker Frobel, Henrichs, 

Nicos Poulantzas, Christian Palloix y la escuela de la Revista 

Monthly Review; autores asiáticos como Samir Amin, y latinoa-

mericanos como Pedro Vuskovic, Isaac Minian, Raúl Trajtenberg, 

Enrique Semo o Antonio Juárez; y finalmente norteamericanos como 

Peter Evans. 331  

Aunque existen diferenciaciones en la interpretación y 

en las implicaciones, son comunes las fuentes de este modelo ex-

plicativo los cuales provienen de la economía política marxista 

(del proceso de valorización y acumulación del capital y sus de-

terminantes) y de los teóricos posteriores al marxismo, y agru-

pan y dirigen su explicación en base a la acumulación del capi-

tal y la lucha de clases. 

El segundo pradigma que pone énfasis en la competen-

cia establecida en el mercado, marca que el desenvolvimiento' 

del capitalismo, y en particular de la competencia interoligo-

póLica, están fundamentados en gran parte en las corporaciones 

transnacionales y en la dirección que recae sobre sus empresa-

rios, y en menor medida, sobre los gobiernos de los diferentes 

países. La teoría del 'ciclo de vida del producto' --como ha 

sido denominada esta corriente-- es la base explicativa de la 

expansión de las transnacionales. Los diferentes productos en 

las distintas ramas de producción comportan ciclos de vida si-

milares: nacimiento, adolescencia, edad media y madurez. Los 

ciclos corresponden a las diferentes fases económicas: la pri-

mera fase, que abarca aproximadamente de 1948 a mediados de los 

50's consistió en la creación de nuevos productos y en la nece-

sidad de producción y venta masiva. Fuertes inversiones en ma- 
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teria tecnológica fueron llevados a cabo por empresarios 'pio-

neros'. Las ganancias aunque no alcanzaron niveles importan-

tes, marcaban una ventaja sobre el resto de los capitalistas 

en las distintas ramas. La entrada de 'segundos' empresarios 

al mercado a través de la adquisición de tecnología por medio 

de la imitación, significó ahorros sustanciales en los costos 

por inversiones en investigación. Empresarios 'pioneros' vs. 

empresarios 'imitadores' de tecnología marcan la competencia 

por el mercado local, para el caso de Estados Unidos. La com-

petencia entre empresarios norteamericanos disminuyó los bene-

ficios de los capitalistas 'pioneros', obligándolos a invertir 

en el extranjero para recuperar mercado y ganancias. 

La segunda fase, que abarca los años de 1951 a 1960, 

convierte a los capitales nacionales en transcontinentales, 

desarrollando con ello un mercado de exportación principalmen-

te dirigido hacia Europa. Las ganancias nuevamente crecieron 

rápidamente, pero más tarde los 'sobrevenidos' siguieron el 

mismo modelo exportador y recuperaron mercados. La edad media 

--tercera fase-- marca el período en que los 'pioneros' deciden 

nuevamente hacer frente a la reducción de sus beneficios oli-

gopolistas y construyen fábricas en el extranjero para produ-

cir para Los mercados locales, es la fase conocida como susti-

tución de importaciones. Como los gobiernos receptores de esta 

inversión les dispensaron tratos más favorables que a los ex-

portadores, un gran número de empresas salieron al extranjero. 

Aquí surgen de hechó las corporaciones mundiales, y la inver-

sión en el extranjero tanto como los beneficios, pasaron a ser 

definitivos en las ganancias mundiales de las empresas. 

La fase cuarta, la madurez, que comienza a principios 

de los años 60's consiste en la lucha establecida entre oligo-

polios dentro del mercado norteamericano. Japón y en menor me- 
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nor medida los países europeos, una vez recuperados econónmi-

camente, invaden de mercancías el mercado norteamericano y 

Los 'pioneros' tratan de reconquistar el mercado nacional 

trasladando fábricas hacia países donde los salarios son ba-

jos y las ventajas y dispensas son considerables. Aquí el 

mundo subdesarrollado asume una función crítica en la 'fábri-

ca del mercado mundial', proveyendo de mano de obra barata 

para producir y exportar los productos realizados al merca-

do estadounidense. 

Así pues, los productos, o mejor dicho, las indus-

trias (de la televisión, del automóvil, etc.) siguen este pro-

ceso dirigido por la competencia entre empresarios 'pioneros' 

y 'nuevos empresarios', entre oligolpolios transnacionales 

(de aquí que se introduzcan Las categorías de oligopolio de in-

novación, oligopolio maduro y oligopolio decadente). Reducción 

de costos, expansión de los mercados, y tasas oligopolistas de 

beneficio, son los motores que explican el desarrollo y expan-

sión de las corporaciones transnacionales. Al parecer, el pri-

mer exponente de este paradigma fue Raymond Vernon, el cual 

sintetiza el ciclo de vida del producto en 1966. Posteriormen-

te diferentes autores como Richard Barnet y Ronald Müller en 

1974, mantienen esta línea en la explicación de la existencia 

y magnitud de las corporaciones transnacionales. Algunos ideó-

logos empresariales, como Peter Drucker, han utilizado este mo-

delo para hablarnos no de producción competitiva sino de una 

producción compartida, de una integración benéfica tanto de em-

presarios como de éstos con trabajadores en los diferentes paí-

ses industrializados y en 'vías de desarrollo'. 

La validez del segundo paradigma no ha sido suficien-

te analizada ni criticada por otros autores. Tan sólo algunas 

críticas hemos podido encontrar. Christian Palloix retoma plan- 
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teamientos marxistas para decirnos que la tasa de ganancia y 

su caída o recuperación no están determinados por los ciclos 

de vida de productos específicos, ni por industrias como la 

televisión por ejemplo, o de empresas transnacionales como la 

RCA o General Electric, sino por la totalidad de cada rama de 

producción, siendo fundamental en esta determinación las indus-

trias más dinámicas: 

"...(el ciclo de vida del producto) 
no refleja la totalidad de la inter- 
nacionalización del capital, ya que 
se queda únicamente en el plano de 
la circulación de los productos o 
mercancías, que aunque es momento 
importante, no deja de ser un proce- 
so más complejo". 
(Palloix, Christian, 1977. p. 11). 

Frobel critica asimismo y de forma indirecta el para-

digma del ciclo de vida del producto pues una hipótesis central 

de su trabajo es que el PIC no es el resultado de una libre de-

cisión de- los gobiernos respectivos o de sus empresarios sino 

que está determinado por cuestiones estructurales que atañen 

al sistema capitalista en su conjunto: 

...una innovación institucional del 
propio capital y no, por ejemplo, el 
resultado de una modificación de las 
estrategias de desarrollo de los res- 
pectivos países, o de decisiones ca- 
prichosas de las llamadas compañías 
multinacionales." 
(Frobel, Folker, 1981. p. 58). 

Philippe Herzog (citado en Christian Palloix, 1977) 

señala que: 

"la internacionalización de la pro- 
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ducción no constituye un fenóme- 
no dotado de movimiento propio 
'autónomo' e independiente de las 
relaciones de clase, sino que a- 
dopta la forma de la internaciona- 
lización del capital cuyas contra- 
dicciones refleja sistemáticamen- 
te» 341 

Wolfang Kónig critica el 'ciclo de vida del producto' 

atendiendo a la superposición de las políticas de las empresas 

transnacionales que deforman el curso natural de vida del pro-

ducto y definen en base a sus criterios de maximización de las 

ganancias, la inversión, la producción, la movilidad, etc. 

Creemos que hace falta un análisis más riguroso de 

este paradigma, ya que si bien no contempla la competencia o-

ligopolista como una resultante de una economía en crisis es-

tructural, y otorga demasiado peso a la decisión de los empre-

sarios, recupera eficazmente la historia de las transnaciona-

les sin embargo. Mientras los autores marxistas mantienen un 

claro enfoque estructural y global, la corriente liberal nor-

teamericana resalta la historia de las diferentes industrias y 

empresas. 

4. 	Desarrollo de las Zonas de Producción para la 

Exportación. 

El desarrollo histórico desigual de los paises capi-

talistas y el avance del capitalismo en los países tercermun-

distas dotó a estos últimos de las condiciones materiales nece-

sarias para el desarrollo del proceso de internacionalización 

del capital.. La proletarización de miles de trabajadores y la 

Á 
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incapacidad de los gobiernos y burguesías Locales para propor-

cionar empleos formó un vasto ejército potencial de trabaja-

dores. Mientras tanto los gobiernos y capitales locales dota-

ron a ciertas regiones de una infraestructura física, económi-

ca y en comunicaciones, de tal manera que las regiones mejor 

dotadas de mano de obra, comunicación e infraestructura, fue-

ron seleccionadas para alojar las fábricas para el mercado mun-

dial. Las plantas se establecieron en un nuevo tipo de locali-

dad industrial: las Zonas de Producción para la Exportación 

también conocidas como Zonas de Producción Libre o Zonas Fran-

cas de Exportación; estos enclaves industriales estarían dedi-

cados propiamente a la producción para la exportación al mer-

cado mundial. En 1975, según el estudio realizado por los au-

tores Frobel, Kreye y Heinrich, en 39 países se encontraban 

Zonas Francas para la Exportación, y en 12 países más, se ha-

llaba en preparación el funcionamiento de dichas zonas: 

"...se pudo comprobar, pues, la existen-
cia de una tendencia hacia una industria-
lización orientada al mercado mundial en 
51 de los 103 países subdesarrollados". 
(Véase Cuadro No. 2). 

En 1975, 725 mil trabajadores estaban ocupados en 

Zonas Francas y fábricas para el mercado mundial, el 66% del 

total de los trabajadores se encontraban dentro de las zonas 

de exportación. 3.11 

' Si bien la mayor parte de las plantas y de los tra-

bajadores se encuentran en estas zonas, no deja de ser renta-

ble establecerse fuera de los enclaves como en el caso de Mé-

xico. Según el Sub Director de la Industria Fronteriza y Ma-

quiladora en México, Teutly Otero, existen dos sistemas de 

promoción de plantas ensambladoras 4 nivel mundial: el sistema 

cerrado y el abierto. El sistema cerrado "se aplica a una re-

gión determinada geográficamente (v gr. Parque Industrial o 



CUADRO No. 2 

ZONAS FRANCAS DE PRODUCCION EN ASIA, AFRICA Y AMERICA 
LATINA. EN FUNCIONAMIENTO Y EN CONSTRUCCION. ENTRA-
DA EN FUNCIONAMIENTO. ( 1975 ). 

ZONAS FRANCAS EN 
	

ENTRADA EN 
	

ZONAS FRANCAS EN 
PAIS 
	

FUNCIONAMIENTO 
	

FUNCIONA- 	CONSTRUCCION 
No. 	Nombre 
	

MIENTO. 	No. 	Nombre 

1 
1972 1 — 

1 
1965 2 — 

1 	Industrial Area Sitra 
Island 

2 	Industrial Distrits 
Shatin 
Tuen Mun 

ASIA 

Bahrein 
	

1 	Industrial Area Port 
Mina Sulman 

Hong Kong 
	

Free Port Hon Kong 

	

2 	Industrial Townships 
Kwung Tong 
Tsuen Wan/Kwai Chung 

	

5 	Industrial Distrits 
Sam Ka Tsuen 
San Po Kong 
Cheung Sha Wan 
Chal Wan 
Wong Chuk Hang 

India 
	

2 	Kandla Free Trade Zone 
(KAFTZ) 
Santa Cruz Electronics 

Export Processing Zone 
(SEEPZ) 

Indonesia 

Rep. Democr. del. Yemen 

Jordania 	1 	Free Zone Agalla Port 

1965 	3 	Readymade Garment Export 
Processing Zone Gurgaon 

1974 	Kni
Ingtwear Export Proces-s 

Zone Ludhiana 

Multi Product Export 
Processing Zone Dum Dum 

2 	Bonded Zone Pulo Gadung 
Jakarta 
Bondad Zone Rungkut Sura-
haya 

1 	Free Zone Port of Aden 

1 	Jordan-Syrian Free Zone 
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PAIS 
ZONAS FRANCAS EN 	ENTRADA EN 	ZONAS FRANCAS EN 
FUNCIONAMIENTO 	FUNCIONA- 	CONSTRUCCION 

No. 	Nombre 	MIENTO 	No. 	Nombre 

Corea del Sur 9 	Masan Free Export Zone 	1972 
(MAFEZ) 

Iri Free Export Zone 	1974 
(IFEZ) 

Cure' Export Industry 	1973 
Estate (CELE) 

Gurudong, Korea Export 
Industrial Estate (KEIE) 

Gurudong, Korea Export 
Industrial Estate (KEIE) 

Gurudong, Korea Export 
Industrial Estate 	(KEIE) 

Juan, Korea Export 
Industrial Estate 	(KEIE) 

Juan, Korea Export 
Industrial Estate 	(KEIE) 

Líbano 1 Zone Franche du Port 
de Beyrouth 

Malasia 8 Prai Free Trade Zone 1973 2 Pasir Gudang Free Trade Z 
Prai Wharves Free Trade Z. 1972 Senai Free Trade Zone 
Bayan Lepas Free Trade Z. 1972 
Sungei Way Free Trade Z. 1972 
Ulu Klang Free Trade Z. 1974 

Telok Panglima Free Trade Z. 

Batu Berendam Free Trade Z. 1972 

Tanjong Kling Free Trade Z. 1972 
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ZONAS FRANCAS EN 
	

ENTRADA EN 
	

ZONAS FRANCAS EN 
FUNCIONAMIENTO 
	

FUNCIONA- 
	

CONTRUCCION 
PAIS 
	

No. 	Nombre 
	

MIENTO 
	

No. 	Nombre 

Filipinas 

Singapur 

Siria 

Taiwan 

	

1 	Bataan Export Processing 
Zone (BEPZ) 

Free Port Singapore 

	

14 	Industrial Estates 
Bukit Timah 
Jurong Town 
St. Michael's 
Tiong Bahru 
Redhill 
Ayer Rajah 
Tangling Halt 
Kallang Basin 
Toa Payoh 
Ang Mo Kio 
Chai Chee 
Bedok 
Indus Road 
Woodlands 

	

1 	Old Free Zone Damascps 

	

3 	Kaohliung Export Processing 
Zone (KEPZ) 
Nantze Export Processing 
Zone (NEPZ) 
Taichung Export Processing 
Zone (TEPZ) 

1973 	1 	Phividec Industrial Estate 

1967 31  

5 	New Free Zone Adra 
Free Zone Lattakia 
Free Zone Tartous 
Free Zone Aleppo 
Free Zone Deraa 
(Jordan-Syrian Free Z) 

1966 

1970 

1971 



 

P A I S 

   

   

Tailandia 

Samoa Occidental 

AFRICA 

Egipto 
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ZONAS FRANCAS EN 	ENTRADA EN 	ZONAS FRANCAS EN 
FUNCIONAMIENTO 	FUNCIONA- 	CONSTRUCCION 

No. 	Nombre 	MIENTO 	No. 	Nombre 
	 ----- 

1 	Export Processing Zone 
Klong Toey 

1 	Industrial Free Zone 
Valtele 

1976 	3 	Free Zone Alexandria 
Free Zone Cairo 
Free Zone Suez 

1 	Free Zone Monrovia Port 

1971 	4 	Mauritius Export Proc. 
Zone Curepipe 

1976 	Mauritius Export Proc. 
Zone Vacoas-Phoenix 
Mauritius Export Proc. 
Zone Mer Rouge 
Mauritius Export Proc. 
Zone Mahébourg 

	

1 	Free Zone Port Said 

Liberia 

Mauricio 	2 	Mauritius Export Processing 
Zone Plaine Lauzun 
Mauritius Export Processing 
Zone Coromandel 

Senegal 	1 	Zone Franche Industrielle 
de Dakar 

Togo 	 1 	Zone Industrielle Franche 
du Port de Lomé 

Tunez 	 2 	Zone Industrielle de Mégrine 
Zone Industrielle de Ben 
Arous 

1976 

LATINOAMERICA 

Brasil 

Chile 

1 	Zona Franca de Manaus 

2 	Zona Franca de Iquique 
Zona Franca de Punta Are-
nas. 



...Continúa Cuadro No, 2 

unanntstiannnnilmninnelnWO4nnfat MMMMMMMMMM Un MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM nlanWOMMUUMMUninnniinnWann=tam MMMMM Un 

México 

ZONAS FRANCAS EN 	ENTRADA EN 
FUNCIONAMIENTO 	FUNCIONA- 

No. 	Nombre 	 MIENTO 

	

3 	Zona Franca de la Romana 
	

1969 
Zona Franca Industrial 	1973 
De San Pedro de Macorís 
Zona Franca Industrial 	1974 
de Santiago de los Caballeros 

	

1 	Zona Franca Industrial 	1975 
de San Bartola 

	

1 	Zona Libre de Industria 	1975 
y Comercio Santo Tomás 
de Castilla 

	

1 	Parc Industrial Metropolitoin 	1974 
Por-au-Prince (PIM) 

	

4 	Zona Franca Industrial y 
	

1969 
Comercial de Barranquilla 
Zona Franca Industrial y 

	
1973 

Comercial de Buenaventura 
Zona Franca Industrial y 

	
1973 

Comercial Manuel Carbajal 
Sinisterra de Palmaseca 

	
1974 

	

11 
	

Industrial Parks 
	

1966 41  
Tijuana 
Mexicali 
Nogales 
Ciudad Juárez (4) 
Ciudad Acuña 
Piedras Negras 
Nuevo Laredo 
Reynosa 
Matamoros (2) 

PAIS 

Rep. Dominicana 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

Jamaica 

Colombia 

ZONAS FRANCAS EN 
CONSTRUCCION 

No. 	Nombre 

1 	Zona Franca Industrial , 
de San Pedro Sula 

1 	Kingston Free Zona 

2 	Zona Franca Industrial y 
Comercial de Cartagena 
Zona Franca Sta. María 
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ZONAS FRANCAS EN 	ENTRADA EN 	ZONAS FRANCAS EN 
FUNCIONAMIENTO 	FUNCIONA- 	CONSTRUCCION 

P A I S 	No. 	Nombre 	MIENTO 	No. 	Nombre 

  

                 

                 

Nicaragua 	 1 	Airport Export Manufactu- 
ring Zone (APEX) 

Panamá 	1 	Zona Libre de Colón 	1974 51  

Puerto Rico 	1 	Mayaguez Foreign Trade Zone 	1974 

Uruguay 	 2 	Zona Franca de Colonia 
Zona Franca de Nueva Pal-
mira 

Venezuela 	 2 ' Estado Nueva Esparta 
de Margarita 
Zona Franca Industrial de 
Paraguaná 

FUENTE: 	Otto Kreye. "World Maket-Oriented Industrialization of Developing Countries: Free Production 
Zones and World Market Factories." Max Planck Institut. Cermany, 1977, Table 7. and Table 1. 

NOTAS: 	1$ 	Puerto Franco en funcionamiento desde 1960. 

21 	Industrialización para la exportación desde principios de los años 50's, producción para 
el Mercado Mundial por empresas extranjeras desde mediados de los años 70's. 

3$ 	Producción para el Mercado Mundial por empresas extranjeras desde 1967. 

41 	Inicio de la producción para el Mercado Mundial por empresas extranjeras. 

5$ 	Puerto Franco en funcionamiento desde 1948. 
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Zona Libre) y consiste en una región separada de la economía 

del país a la cual se le dota de un régimen de excepción, se 

le garantiza la excensión de impuestos, se les prohibe ventas 

al mercado local y se les dota de una administración específi-

ca que controla las operaciones de las plantas". 

Por otra parte, en el sistema abierto --continuanlo 

con .Teutly Otero-- no existe una región limitada para el esta-

blecimiento de las operaciones de ensamblaje, no es necesario 

crear una administración ad. hoc., gozan de excensión de los 

impuestos de importación y están sujetas a la legislación que 

tenga el país. (Hasta aquí los señalamientos de Teutly Otero). 

Ambos sistemas quedan unidos al resto de la economía 

tan solo por el uso de fuerzas de trabajo barata y en cambio 

están fuertemente ligados a los centros extranjeros. Para mos-

trar el•significado del régimen de excepción podemos ejemplifi-

car con la Zona Franca de Mazan, en Corea del Sur: el salario 

es de $ 1.50 dólares por hora (Multinational Monitor, 1981), 

se trabajan de 44 a 60 horas durante 6 días a la semana (Bole-

tín Informativo, 1980), las empresas no necesitan de los per-

misos, licencias o inscripciones que preveo la ley para las em-

presas fuera de La zona y éstas juegan el estatus de empresas 

públicas en caso de conflictos laborales (Frobel, Folker, 1981, 

p. 422). Otro ejemplo es la Zona de Batan, Manila donde pagan 

salarios inferiores al resto del país. (Paglaban, Enrico, 1978. 

p. 16). 

Los sistemas no son incompatibles entre si y un país 

como en el caso de México puede albergar ambas formas de opera-

ción, y según Las experiencias de los empresarios y diversas 

entrevistas realizadas, resulta igualmente rentable --según el 

caso de que se trate-- localizarse fuera o dentro de las zonas 
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libres o de los parques industriales. 

La selección de los paises y regiones donde se tras-

ladan los capitales francés, alemán, japonés o estadounidense 

ha dependido de varios factores: ventajas en comunicaciones, 

costo de transportación, cercanía geográfica, viabilidad para 

el financiamiento local, bajas tasas de interés, telecomunica-

ciones, parques industriales, mano de obra, salarios, produc-

tividad, adiestramiento de los trabajadores, facilidad para el 

idioma del que se trate, facilidades aduaneras, excensión de 

impuestos, falta de regulaciones sobre condiciones de trabajo, 

seguridad industrial y contaminación del ambiente. 

Cada país ofrece en diferente cantidad y calidad una 

gran parte de estas ventajas. La selección de la región depen-

de de las condiciones económicas y políticas prevalecientes en 

estos lugares, del desarrollo del capitalismo, de la lucha de 

.clases, de las legislaciones, del proteccionismo, etc. La hi-

pótesis es que la estabilidad política, las perspectivas de se-

guridad en el futuro, el control laboral y la debilidad o inex-

istencia de sindicatos, tiene un peso relevante en la selección 

de las regiones y en la expansión de las empresas ya estableci-

das. 

En 1969 Donald Barrensen comparó los salarios y bene-

ficios medios sobre la base de los de Estados Unidos con otros 

países y encontró que en Corea del Sur'se pagaba un 4 porcien-

to del otorgado en ese país, en Taiwan un 7 porciento, en Hong 

Kong un 14 porciento y en México entre un 13 y 22 porciento 

(citado en Trajtenberg, 1978. p. 26). La pregunta de por qué 

una misma empresa invierte en Corea del Sur, Filipinas y Méxi-

co al mismo tiempo y para producir mercancías semejantes, pare-

ce tener una respuesta más política que económica. La articu- 
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'ación de diversas ventajas (tomando en cuenta el grado de tec-

nología alcanzado, los bajos costos de producción, las comuni-

caciones y la fragmentación de los procesos productivos), equi- 

para 	paralelamente, por ejemplo, los bajos salarios en Fili-

pinas (20 O de dólar por hora) y el idioma inglés que habla su 

población, con los 3,200 km. de frontera mexicana y la única 

posibilidad de establecer plantas gemelas con la Transitron 

en los dos Laredos o Solitron en las Californias. 

Asia fue el primer lugar seleccionado por las firmas 

norteamericanas y japonesas para establecerse, dado que la ma-

yoría de los países en esta área ofrecían similares incentivos 

y los gobiernos tenían excelentes relaciones con la inversión 

extranjera. La estabilidd política y la eficiencia burocrá-

tica en estas regiones fueron importantes alicientes. Singa-

aur y Malasia tenían una sólida reputación en la comunidad in-

ternacional de los negocios, mientras que Indonesia y Tailandia 

eran consideradas por los grandes ejecutivos "con una norma de 

corrupción". (Pacific Research, 1980). 

El control laboral --decíamos-- es otra condición po-

lítica paralela para atraer y ampliar a las industrias, por e-

jemplo, en Hong Kong el número de trabajadores sindicalizados 

en el total de la economía pasó de 170 mil en 1960 a 143 mil 

en 1969, (Frobel,Folker, 1981. p. 74), y en general los sindi-

catos no juegan ningún papel decisivo al igual que en Corea 

del Sur y Taiwan, donde los trabajadores implicados en conflic-

tos laborales desde principio de los 60's no han alcanzado ni 

el .57 del total de ocupados, mientras que en Estados Unidos 

y Japón esta relación fué del 3 y 4 % respectivamente, (Traj-

tenberg, Raúl, 1978. p . 32). En la Zona de Exportación de Mau-

ricio, Africa, la legislación Laboral se modificó en esta área: 

excensión de determinados preavisos en los depidos y texto 
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abreviarlo del derecho laboral. (Frobel, Folker, 1981. p. 424). 

Al inicio del PIC los países desarrollados empeza-

ron a trasladar sus plantas hacia sus zonas tradicionales de in-

fluencia, de tal manera que Estados Unidos relocalizó su pro-

ducción hacia Europa Occidental y hacia países de América La-

tina; Europa desplazó su producción hacia países como Irlanda, 

Portugal, España, Italia y Grecia; y Japón se trasladó hacia 

Corea del Sur y Taiwan. (Frobel, Folker, 1981. p.18). El pro-

ceso de internacionalización del capital que aquí señalamos, da 

inicio en 1960 en el Sudeste Asiático con La incorporación de 

Hong Kong, Taiwan y Singapur. Posteriormente otros países co-

mo Corea del Sur y México se incorporaron al proceso. 

Diferentes ventajas atrajeron a capitales extranje-

ros hacia esta región. Para el caso del Plan de Desarrollo 

de Singapur en 1961, las ventajas fueron tener un salario por 

hora de 29 0 de dólar, mantener el segundo grado más alto de 

productividad en toda Asia después de Sri Lanka (más horas 

por jornada y más día por año), viabilidad para financiamien-

to local y bajos intereses, telecomunicaciones, ausencia de 

excesos de inflación,, precios y salarios controlados por el 

gobierno, libertad excesiva de intercambio y honestidad de los 

oficiales gobernantes. 3.6.1 Como otro ejemplo, tenemos Filipi-

nas que cuenta con los salarios más bajos del Asia después de 

Indonesia (20 0 de dólar por hora en 1974), y comparte con es-

te país la norma de ofrecer salarios por debajo del mínimo du-

rante los primeros 6 meses ya que se les considera a los tra-

bajadores aprendices durante esta época (Boletín Informatvo, 

1980), además mantiene el tercer lugar en Asia en productivi-

dad más alta, su población habla inglés, tiene un alto grado 

de escolaridad y cuenta con una infraestructura económica y 

física desarrollada. 
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Según la Revista Pacific Research (1980, p. 12), en 

1965 existían 49 zonas francas, y en China, Tailandia, Bangla-

desh y Paquistán se encontraban planes para crear este tipo 

de zonas. La primera zona fue la de Shanon en Irlanda en 1958, 

luego vino Panamá y México, Africa y el Sudeste Asiático (Cour-

let, Ulaude, 1979. p. 12). La existencia de tantas zonas de 

exportación para esas fechas no significó que todas ellas se 

encontraran funcionando para la exportación, pero sí, que las 

condiciones necesarias estaban ya dadas para establecer el mo-

delo industrializador exportador ( Véase Cuadro No. 2). 

Una de las principales industrias que se internacio-

nalizó más tempranamente fue la de los semiconductores. Esto 

se debe no solmente al hecho de que la revolución tecnológica 

siempre vaya aparejada de las industrias más dinámicas sino 

por su relación con el complejo industrial-militar. 

La industria de los semiconductores en Estados Uni-

dos ha guardado desde sus inicios una estrecha ligazón con el 

complejo militar gubernamental y fue la pionera en trasladar-

se al exterior, precisamente durante la época de la guerra 

fría. En los años 50's, v gr., la Bechtel Corporation que 

construyó el 50% de las plantas nucleares para esos años, ha-

bía trasladado 50 operaciones de California a Corea del Sur 

(Multinacional Monitor, 1981). La General Electric, Wes-

tinghouse, RCA Corporation, y algunas otras empresas, se encon-

traban inmersas en la producción bélica con grandes volúmenes 

de producción en la industria nuclear, y en la producción de 

turbinas, aviones militares, bombas pequeñas, sistemas guia-

dos de misiles estratégicos, etc. Desde 1947 se había inven-

tado el transistor que llevó a la fabricación de circuitos e-

lectrónicos microscópicos, pero no fue sino hasta principios 

de los 60's que se desató la carrera de los circuitos integra-

dos por perfeccionarse y reducirse de tamaño y precio. 
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La industria de los semiconductores y de la electró-

nica en general es, sin duda, la que más inversiones ha hecho 

y continúa haciendo en el extranjero. Además la industria e-

lectrónica era la que contaba cori la tecnología más avanzada 

en comuncaciones y tenía una mayor facilidad para producir des-

de el exterior y desde zonas tan alejadas como el Asia. Texas 

Instrument y Fárchild contaban, por ejemplo, con satélites 

globales basados en redes de computadoras con lo que fácilmen-

te monitoreaban y controlaban la producción. Dynetics-Interlek 

subcontrataba a un bajo costo computadoras diariamente mendian-

te el contacto vía telex (Pacific Research, 1980). La RCA era 

y sigue siendo copropietaria del organismo Comunication Sate-

lite Corporation que se dedica al trazado de nuevas tecnolo-

gías en la comunicación. 

C). 	IMPLICACIONES DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DEL 

CAPITAL EN LA FUERZA LABORAL. 

1. 	Características de la Fuerza de Trabajo. 

Las repercusiones de la internacionalización del ca-

pital en la fuerza laboral del Sudeste Asiático, del Caribe o 

de México, mantienen una similitud debido a las característi-

cas inherentes al proceso de internacionalización mismo. Ca-

pital invertido, tecnología y trabajo confirman este hecho. 

El capital que invierten las transnacionales desti-

nado a La producción para la exportación no es característico 

de una fuerte intensidad de capital sino de un uso intensivo 

de mano de obra. Incluso en lo que respecta a la maquinaria, 

se ha encontrado que la que va quedando rezagada por las cons- 
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tantes innovaciones tecnológicas son exportadas a estas plan-

tas. El grado de obsolesencia tecnológica avanza rápidamen-

te y el traslado hacia otros paises significa recuperar la 

rentabilidad. Industrias obsoletas y contaminantes y de peli-

grosas radiaciones han encontrado de esta manera una 'nueva pro-
vincia' para la relocalización de sus industrias. 

La división internacional del trabajo alcanzada en 

cada oligopolio (división vertical del trabajo) se manifiesta 

paralelamente en una mayor división de trabajo en cada fábrica 

(división horizontal del trabajo), resultando de ello un alto 

grado de especialización en los trabajos. El capital ha lle-

vado a cabo intentos constantes por dividir el trabajo comple-

jo en un gran número de tareas simples, pues de esta manera, 

se cumple satisfactoriamente la competencia entre los trabaja-

dores y los salarios tienden a bajar. Los productos manufac-

turados en estas plantas consisten, sobre todo en la industria 

electrónica, en piezas pequeñas que ocupan poco volumen y que 

por tanto su traslado no tiene mayor dificultad y es bajo el 

costo de transporte por unidad. Los tipos de productos que se 

fabrican y el tamaño de las unidades producidas, así como la 

alta productividad esperada, tienen una relación directa con 

la reducida complejidad y la alta estandarización de los tra-

bajos en las líneas de ensamblaje. 

Procesos parciales y con cierta sencillez son una 

característica indispensable para poder ocupar mano de obra 

sin calificación, lograr una alta rotación, y esperar de ella 

una alta productividad (como en el caso de México en que se ha 

llegado a considerar que la fuerza de trabajo es superior en 

alguns actividades hasta en un 40 porcLento a la estadouni-

dense). 37 1 
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La mano de obra seleccionada por el capital para 
cubrir estos requisitos ha sido la femenina. Un 80 porciento 

--aproximadamente-- del total de la fuerza de trabajo a nivel 

mundial en las plantas ensambladoras son mujeres. Según di-

ferentes estudios, en paises como Taiwan, Corea del Sur, Fili-

pinas y México, la mayor parte de las mujeres son jóvenes in-

migrantes (dentro de su propio país). En Taiwan el 70 por-

ciento son menores de 24 años (Shapiro, James, 1981), en Fili-

pinas la gran mayoría son solteras entre las edades de 18 y 25 

años (Paglaban, Enrico, 1978), y en México según diversos 

estudios, 'más del 50 porciento son solteras y en un 70 por-

ciento menores de 25 años. Aún en el caso de las fábricas es-

tablecidas en el Valle de Santa Clara, California, el 90 por-

ciento del total de los trabajadores son mujeres filipinas, 

coreanas, vietnamitas y mexicanas. Algunos estudios como los 

realizados en Asia y publicados por la revista Multinational 

Monitor, los de Enrico Paglaban sobre Filipinas y de Pierre 

Girault sobre Haití, señalan que la mano de obra femenina en 

buena parte es integrada por una corriente migratoria de ori-

gen rural. De igual forma en el caso de México encontramos 

que un poco menos de la mitad de la fuerza de trabajo entre-

vistada resultó ser inmigrante. Asimismo, las empresas en 

Filipinas, México o Haití prefieren mujeres solteras; aunque 

existen algunas diferencias según el tipo de rama de produc-

ción de que se trate, por ejemplo, en el caso de la industria 

del vestido tanto en México como en Filipinas se ha encontra-

do que estas plantas prefieren un mayor número de mujeres ca-

sadas o madres solteras, ya que se supone que esta fuerza de 
trabajo se encuentra más vulnerable por su precaria situación 
económica y por la dependencia hacia el salario. La utiliza-

ción de la mujer será discutida en el Capítulo III. 

Folker Frobel señala claramente en su estudio que 
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ocupar mujeres jóvenes es el 

"criterio inequívoco, emplear a quienes 
requieren una remuneración mínima (a me-
nudo inferior a 50 O de dólar para ope-
rarias semicapacitadas), a quienes pue-
den ser más utilizadas (una mano de o-
bra nueva de la cual se puede esperar 
la mayor intensidad de trabajo), a quie-
nes tienen poca o ninguna capacitación..." 

Y --añadiríamos-- a las que es más fácil de obligar a aceptar 

duras condiciones de trabajo, peores tratos y mayores despidos. 

Los atributos femeninos occidentales tales como la pasividad, 

sumisión, sentimentalismo y cosificación sexual, son explota-

dos hábilmente por el capital para reforzar ideológicamente la 

explotación. La ocupación de un sector --como hemos señalado--

de fuerza de trabajo nueva (más de un 60% de los trabajadores 

nunca habían trabajado tanto en Ciudad Juárez, México como en 

Penang, Malasia), ha provocado la conformación de un proleta 
381 

 

riado sui-genéris. — 

2. 	Impacto en el Empleo. 

El impacto en el empleo causado por el PIC tiene a-

parentemente dos significados diferentes ya sea que se trate 

de los países industrializados o subdesarrollados. Para el 

caso de los industrializados significa el cierre de miles de 

empleos y un creciente desempleo, mientras que para los segun-

dos representa un importante volumen de ocupación. Veamos más 

detalladamente cada uno de estos casos. 

Con el despliegue en 1960 de la internacionaliación 

del capital cientos de fábricas se han trasladado de los países 
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desarrollados hacia PI extranjero y hacia regiones con salarios 

más bajos y mejores condiciones para operar dentro de su propio 

país. En la Unión Americana, Barry Bluestone menciona que en-

tre 1966 y 1976, 15 millones de trabajos han sido perdidos por 
1 el traslado de fábricas. 39 — 	Miles de empleos han cambiado de 

domicilio 	trasladarse de la zona del noreste y medio oeste 

(conocida también como la región del "frobelt"), para ubicarse 

en el suroeste (conocida como la región del "sunbelt"), ya que 

en estos lugares los salarios son más bajos, es menor la tasa de 

sindicalización, un gran porcentaje de nuevos inmigrantes se en-

cuentran en esta área y ofrecen las autoridades locales mejores 

condiciones para operar. Por cada 100 empleos que fueron crea-

dos en la región del frosbelt 111 han desaparecido, es decir, 

el empleo decae en términos absolutos en un 11 porciento. 

Mientras que en la región del sunbelt por cada 100 empleos crea-

dos desaparecen 80. (Bluestone, Barry, 1981). El cierre de fá-

bricas para trasladarse hacia el exterior o a otro lugar en los 

Estados Unidos es la estrategia para buscar, como hemos repeti-

do insistentemente, mano de obra barata, dócil y condiciones en 

general más favorables para la acumulación. La destrucción de 

empleos por el cierre de fábricas lo podemos localizar en 

lugares como New Hampshire, New England, New Jersey, Joungstown, 

Ohio y Detroit. El impacto de este desempleo estructural ha 

ido más allá del incremento en las tasas de desempleo ya que 

ha originado un proceso de devastación económica y social de co-

munidades enteras. Ciudades como Detroit están perdiendo ver-

tiginosamente --por el cierre de plantas automotrices-- empleos, 

impuestos, servicios y comercio. Entre 1.2 y 1.8 millones de 

personas han emigrado del área en busca de empleo a otros lu-

gares de Estados Unidos. El trauma social del desempleo --ex-

plica Barry Bluestone-- consiste en el acr¿centamiento de las 

tasas de mortalidad sobre los niveles normales de la misma. 

Por cada 1 porciento que se acrecienta la tasa de desempleo 

36.487 muertes adicionales a la tasa normal se presentan. Las 
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causas encontradas fueron suicidios, ataques al corazón, ci-

rrosis, y 'otras'. (Bluestone, Barry, 1981). 

El proceso que ha sido claramente definido por orga-

nizaciones obreras y académicas como la'dislocación en la eco-

nomía, y a pesar de los esfuerzos que se han desatado por con-

trolar el traslado de fábricas y conservar sus empleos, el pro-

ceso se ha vuelto, ahora más que nunca, incontrolable. La 

irracional relocalización en Estados Unidos, es "la guerra vs. 

los trabajadores creada por el mismo capital" (Harley Shaiken), 

los logros son contundentes: destruir organizaciones obreras, 

bajar el nivel de los salarios y prestaciones, crear la compe-

tencia de los trabajadores entre las comunidades, estados y na-

ciones (más adelante profundizaremos sobre el impacto en la 

clase obrera y su organización). 401— 

Actualmente la región del suroeste que había sido 

favorecida durante dos décadas por el traslado de fábricas, em-

pieza a padecer los mismos síntomas. En ciudades, como Los An-

geles, Alabama y Kansas cada vez más están dejando de operar 

más y más empresas. En la industria textil, tenemos que el 60 

porciento de todos los cierres fueron producidos precisamente 

en esta región. (Bluestone, Barry,1981). Los polos de indus-

trialización tradicionales de las ciudades del noreste han emi-

grado hacia estados como California, Texas y Arizona. El Va-

lle del Silicón es uno de los mejores ejemplos, en él se en-

cuentran 500 fábricas con 150 mil trabajadores, mujeres en su 

gran mayoría (chicanas, asiáticas, latinas y anglosajonas), 

laborando en la rama electrónica (sólo 5 porciento de la fuer-

za de trabajo está sindicalizada mientras el porcentaje llega 

al 96% en el noreste). (Cleary, Amity, 1981 y Pacific Research, 

1980). Tan sólo en las 15 principales firmas de semiconducto-

res operan en esta área 40 mil trabajadores. (Pacific Research, 

1980. p. 4). 
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El desempleo históricamente ha sido una causa gené-

rica de la migración tanto internacional como de una región a 

otra, o del campo a la ciudad. El desempleo en países como 

Estados Unidos que llega a cifras del 10 porciento y que al-

canza en ciudades como Detroit el 23 porciento, tiene una rela-

ción directa con la movilidad del capital y el impacto social 
1 de la migración. 41 — Aproximadamente 12 millones de nortea- 

mericanos en los últimos años han emigrado de sus lugares de 

origen a otras zonas dentro del país. (Bluestone, Barry, 1981). 

Folker Frobel encontró un amplio movimiento migratorio interno 

en los países europeos. El efecto de la habilidad alcanzada 

por la movilidad del capital ha sido provocar un proceso "in-

dustrializador-desindustrializador", como bien pudiera ilus-

trarse con las ciudades de San Antonio y Detroit. 

Si bien podemos considerar que el PIC está modifi-

cando la estructura del empleo a nivel mundial y con ello los 

patrones migratorios, lo que pudiera ser un beneficio para los 

países industrializados (como los de Europa Occidental donde 

ha disminuido considerablemente la migración de extranjeros, 

Vuskovic, Pedro 1979c, p. 24), se convierte en un problema 

social para zonas como el suroeste de Estados Unidos o para 

las zonas de enclaves industriales en los países subdesarro-

llados. El desempleo provocado por la relocalización no es 

sólo un problema de Estados Unidos, países como Francia, Ale-

mania, Italia o Japón sufren el mismo impacto; no es un pro-

blema de desempleo solamente o de cierre de fábricas, es el 

descenso industrial en los países desarrollados, conocido co-

mo la etapa de desindustrialización. En la República Fere-

ral Alemana la industria de La transformación perdió un mi-

llón de empleos entre 1973 y 1976. (Frobel Folker, 1981. p. 

336).. El número de asalariados en la industria del calzado 

en este país se redujo en casi un 50 prociento entre 1965 y 

1975, y las importaciones de calzado y piel superan con cre- 
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ces, desde 1973, la producción interior. (Barnet, Richard, 

1974. p. 159). Aunque parte de las industrias cierran y se 

trasladan dentro del mismo país, como en el caso de Estados 

Unidos, del descenso de las tasas de crecimiento industrial 

son notables (como hemos señalado al principio del capítulo). 

Ahora bien, para el caso de los paises subdesarro-

llados el impacto del PIC parecería tener otra situación, ya 

que los volúmenes de empleo generados "están solucionando" el 

problema del desempleo y subempleo. En el caso de México, por 

ejemplo, como solo el 3 porciento del empleo total era utiliza-

do en 1970 por empresas de capital extranjero, el nuevo modelo 

de fábricas para la exportación tuvo una receptividad y dis-

pensas en mayor grado por parte de nuestro gobierno, ya que 
1 sugería una mayor aportación al empleo. 42 — 	140 mil trabaja- 

dores en más de 600 plantas maquiladoras ha sido el fruto Lo-

grado. A nivel mundial, el estudio multicitado de Folker, Fro-

bel, nos aporta las siguientes cifras: para finales de 1975 se 

encontraban 725 mil trabajadores empleados en las fábricas 

para el mercado mundial en los países subdesarrollados, de 

ellos en Asia se concentraba la mayor parte con 420 mil em-

pledos, en Africa, solo existían 40 mil y en América Latina, 

que seguramente ha crecido en términos absolutos y relativos, 

se encontraron 265 mil. (Frobel, Folker, 1981. p. 431). 

El impacto del empleo por este modelo de industria-

lización presenta diferentes manifestaciones según la región 

de que se trate. Por ejemplo, para el conjunto de los países 

del Sudeste Asiático el empleo global cobra una gran signifi-

cación, mientras que para Hong Kong, por ejemplo, solo repre-

sentaba en 1971 el 10.8 porciento de la ocupación industrial. 
ASiMiSMO para Corea del Sur, en 1979 representaba el 11.6 por-

ciento del empleo en el sector manufacturero y el 17.4 por-

ciento del empleo total (Trajtenberg, Raúl, 1978. p. 44). 
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Estos porcentajes si bien no son mayoritarios, no dejan de te-

ner una importancia vital para las economías locales. Como 

señala Trajtenberg, en estas cifras se esconden los miles de 

empleos provenientes de la subcontratación y podríamos 

agregar (aunque no tengan una gran importancia en el empleo to-

tal) las operaciones fabriles clandestinas y el trabajo a domi-

cilio que prácticamente se desconoce. 

Las cifras estadísticas deben ser tomadas cuidadosa-

mente cuando hablamos de volumen de empleo, salarios, valor de 

las exportaciones, etc. Porque por ejemplo, si bien para Co-

rea del Sur no representa un gran porcentaje el volumen de em-

pleo generado, si en cambio, cobra una gran relevancia la pro-

ducción de fibras sintéticas a nivel mundial (tiene el 4o lu-

gar), y ha tenido una tasa de crecimiento anual que alcanzó un 

1110 porciento, representando 1,172 millones de dólares en 1971 

de las exportaciones manufacturadas hacia los Estados Unidos 

desde los países subdesarrollados (Barnet, Richard, 1974. p. 
170). Para Singapur el volumen de empleos es importantísimo 

ya que las firmas con praticipación extranjera ocupaban en 

1971 el 60 porciento de la mano de obra en el sector indus-

trial (31.8 porciento del empleo total), (Trajtenberg, Raúl, 

1978. p. 44). Para el caso de México los 140 mil empleados 

significan tan sólo el 0.6 porciento de la población económi-

camente activa en la frontera, sin embargo del total de la 

fuerza de trabajo ocupada en el sector industrial representa 

más del 50 porciento del empleo en este sector. 

La importancia en la estructura ocupacional en los 

diversos países no puede ser medida exclusivamente por el vo-

lumen de empleos absolutos, sino por el impacto a nivel de to-

da la estructura de empleo. Tomemos el caso de México del 

cual realizamos un estudio específico. Como los empleos ge-- 
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nerados son ofrecidos a mujeres jóvenes que no cuentan con ex-

leriencia laboral, la población económicamente activa se acre-

cienta con esta nueva orferta de fuerza de trabajo y los des-

empleados y subempleados, que fundamentalmente son conformados 

por contingentes varoniles, no encuentran trabajo. Por el 

contrario, cientos de mujeres son atraídas por el empleo en 

maquiladoras muchas de las cuales no consiguen empleo y pasan 

a formar parte de la población desempleada. La alta rotación 

de fuerza de trabajo provoca asimismo que cientos de trabaja-

dores estén siendo desempleados por las plantas maquiladoras 
1 anualmente. 43 — 	Más aún, la dependencia de estas fábricas ha- 

cia la economía norteamericana (como veremos más adelante) se 

refleja en la existencia de un patrón similar al de Estados U-

nidos en donde en períodos de recesión se expulsa a un gran 

número de trabajadores por los cierres de plantas o el recor-

tamiento de su personal; algunos ejemplos señalan inclusive el 

despido de trabajadores constantemente y no sólo en referencia 

a las crisis en los ciclos económicos. Como un ejemplo consi-

deremos la ciudad de Tijuana, Baja California. Según cifras 

oficiales se han establecido desde 1960 a 1980, 130 empresas 

maquiladoras; las plantas que han desaparecido son datos vela-

dos oficialmente, sin embargo, pudimos comprobar por listas 

obtenidas que el cierre de plantas entre 1979 y 1980 fue de 

100 fábricas, y entre 1967 y 1974 otras 102 dejaron de operar. 

Es decir, ha sido más alta la tasa de empresas que han cerra-

do que las que han abierto en los 13 años que llevan operando 

las maquiladoras en Tijuana. Esto nos hace concluir que si 

bien existe una relación directa manifestada más tarde o más 

temprano entre la crisis económica en Estados Unidos y el des-

empleo provocado en las plantas maquiladoras en México, esto 

no significa que en períodos de recuperación o auge no se es-

tén desempleando trabajadores. 

Los hallazgos que encontramos sobre el impacto re- 
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gional en el empleo que causan las fábricas para el mercado 

mundial pn Ciudd Juárez durante el año de 1979 --y que serán 

señalados a lo largo de este trabajo-- fueron similares a los 

que encontraron los investigadores alemames en el estudio so-

bre 51 países subdesarrollados: 

"La respuesta es negativa en lo que 
concierne a la eliminación del des-
empleo...(además) si se agota esta 
población (mujeres entre los 16 y 
30 años), (las fábricas), se tras-
ladan, o sea que no se produce nin-
guna variación en la estructura del 
empleo". 	 441 (Frobel, Folker, 1981, p. 491). — 

En este sentido, el impacto tanto en los países in-

dustrializados como en los desarrollados tiene un significado 

similar, y no, como generalmente se cree que beneficia a paí-

ses como México y perjudica a países como Estados Unidos. 

El traslado estratégico de fábricas,como hemos vis-

to, tiene diversas causas: competencia, salarios, recesiones, 

crisis, fuerza de trabajo organizada y huelgas, son los prin-

cipales factores que llevan a las plantas a cerrar operacio-

nes y mudarse a otro lugar. La extrema movilidad con que pue-

den desplazar sus inversiones de un país a otro es posible 

gracias al escaso activo fijo existente en estas industrias. 

Trajtenberg al citar algunos autores, señala que el capital 

fijo en las maquiladoras en México para 1974, era de 840 dó-

lares de inversión por trabajador; en Corea del Sur era la mi-

tad del coeficiente en industrias para el mercado interno, y 

en Taiwan era de $ 1,500 dólares por trabajador. (Trajten-

berg, Raúl, 1978. p.36). 

La gran mayoría de las empresas extranjeras existen-

tes bajo el modelo industrializador que aquí comentamos, tanto 
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2n el Sudeste Asiático como en cualquier país de América Lati-

la, tienen como pasado el desempleo causado por el cierre de 

plantas en el país de origen. Los ejemplos son abundantes. 

Empresas norteamericanas con Intel, National Semiconductor, 

Advanced Devices, Sygnetics, Motorola, Fairchild y Texas Ins-

truments (seguidas por cientos de firmas más) han cerrado ope-

raciones para trasladarse a Manila, Filipinas. La Westing-

house cerró su fábrica de televisores de Edison,Nueva Jersey, 

y trasladó la producción a Canadá y el Japón; La General Ins-

trument trasladó la producción de sitentizadores de televi-

sión de Nueva Inglaterra a Portugal y Formosa (Barnet, Richard, 

1974. pp. 490-491. La industria del vestido en Nueva York ha 

perdido desde 1960 a 1973 doce mil empleos por año, lo que ha 

significado una disminución del 40 porciento del número de 

trabajos disponibles por el traslado hacia el extranjero y ha-

cia el sureste de Estados Unidos en busca de trabajo barato y 

no sindicalizado (el suroeste mostró una ganancia del empleo 

del 17 porciento en 1950 y del 44 porciento en 1974). (Safa, 

Helen, 1978. p. 117). La Transitron cerró su planta en Kansas 

City y despidió al 45 porciento de su fuerza de trabajo para 

trasladarse a Nuevo Laredo y contratar a 1,500 obreros, (NA-

CLA, 1975a, p. 22). La RCA cerró su planta en Cincinati de-

jando 2 mil desempleados para irse a Bélgica y Taiwan; otra 

planta en Menphis, Tennessee fue cerrada en 1966 dejando 4 

mil trabajadores sin empleo para abrir su planta en Ciudad 

Juárez, México. (Tyler, Gus, 1973). 

La relocalización de fábricas fundamentalmente sigue 

tres modelos: el traslado dentro del propio país, el traslado 

hacia países periféricos (moviéndose también al interior de 
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ellos) y el traslado de un país periférico hacia otro. Los 

traslados, minuciosamente calculados por el capital, conta-

ron desde sus inicios con la orientación de empresas especia-

lizadas en los costos de producción y los riesgos políticos. 

La empresa transnacional Arthur D'Little desde 1960 había rea-

lizado estudios y propuso a los gobiernos de Puerto Rico, Mé-

xico y El Salvador, programas similares de industrialización 

basados en el modelo exportador. Así, mientras Estados Unidos 

contaba con 11 millones de desempleados y subempledos ("6.5 

buscando empleo sin encontrarlo, 3 114 aceptando trabajar de 

medio tiempo, y un millón que ya no tienen esperanzas"), (Co-

mercio Exterior, febrero, 1978), sus corporaciones transnacio- 

nales 451  cerraban y trasladaban fábricas hacia el extranjero.  

La relocalización del capital no obedece en sínte-

sis a mejorar la situación de desempleo que viven los países 

sino a la optimización de las ganancias, siendo este proceso 

hábilmente utilizado para destruir organizaciones obreras y 

mediatizar la lucha de los trabajadores tanto en los países 

industrializados como subdesarrollados. En efecto, el traslado 

estratégico se ha eregido como el arma más peligrosa para la 

destrucción del movimiento obrero. Richard Barnet señalaba 

en 1974 al PIC como una amenaza nueva y elocuente y como el 

instrumento más eficaz antihuelga. Campero y Zapata mencio-

nan que "estas decisiones de localización han venido a tras-

tocar las bases del poder sindical al situar sus subsidiarias 

en donde el poder sindical no representa un obstáculo para la 

eficiencia productiva y la maximización de la rentabilidad del 
1 capital". 46 — Más aún, en el caso de la subcontratación los 

riesgos de sindicalización se reducen casi a cero. En contra-

partida a la habilidad y capacidad para el traslado del capi-

tal, los sindicatos y los gobiernos carecen de esta posibili-

dad. En la mayor parte de los casos que se encuentran en la 

literatura, cuando los trabajadores se han tratado de organizar, 
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siempre es utilizado el mismo instrumento: la empresa está ope-

-rando con pérdidas y no puede haber por eso utilidades u mejo-

Iras salariales, y si insisten en sindicalizarse o llevar a ca-

bo huelgas, la planta será cerrada y trasladada hacia otra re-

gió o país. El temor implícito de esta amenaza no deja de ser 

cierto si pensamos en los múltiples ejemplos citados anterior-

mente. La escasa capacidad de negociación de la fuerza de tra-

bajo se deriva de la sustitutibilidad de la mano de obra, de 

que los trabajos carecen de calificaciones y del control labo-

ral directo, de fiscalización (supervisores) e idológico (in-

centivos) de las empresas y los gobiernos. 

Existe un tácito acuerdo entre gobiernos y capitales 

extranjeros para mitigar los problemas laborales. Una empresa 

en Penang, Malasia firmó un contrato colectivo con 600 de 850 

trabajadores y el gobierno prohibió el sindicato porque 
471 

ahu- 

yentaría a los inversionistas. 	En Taiwan son ilegales las 

huelgas en las zonas de producción para la exportación. Mul-

tinational Monitor (1980) señala que en el Este de Asia los 

sindicatos no existen, "los corrieron los gobiernos de Singa-

pur y Corea del Sur"; el gobierno de Singapur ofrece un seguro 

de 5 años contra huelgas (Barnet, Richard, 1974. p. 184). En 

Haití no existe el derecho de huelga ni hay sindicatos desde 

1963 y la mano de obra se recluta por medio de intermediarios 

(Girauld, Christian, 1979). En Tailandia la planta National 

Semiconductors cerró por una huelga en 1976 y reabrió sus 

puertas sólo después de que tomaron poder los militares y si-

guieron una política antisindical (Pacific Research, 1980). 

En Formosa la Timex, Bulova, RCA, Admiral, Zenith e IBM com-

parten una mano de obra no sindicalizada (Barnet, Richard, 

]974. p. 36). En Manila, Filipinas después de protestas ma-

sivas y una cadena de huelgas fué declarada la imposición de 

la ley marcial. (Paglaban, Enrico, 1978.pp. 24-26). 
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La división internacional del'trabajo provoca que 

las decisiones concernientes en cada empresa, cada vez ten-

gan menos autonomía de la matriz y qu ésta decida la produc-

ción, eL número de empleados, el reparto de utilidades, etc. 

La tradicional negociación colectiva entre patrón y trabaja-

dores está siendo trastocada y hay quien señala que es el 

principio del fin de esa etapa, "en donde los sindicatos ya no 

pueden confinar sus horizontes a la lucha entre sus miembros 

y los empresarios de éstos, sino que deben negociar política-

mente y a nivel nacional la parte de renta nacional que corres-

ponde a los salarios", (Hymer, Stephen, 1978. p. 71). Más le-

jos llega Merck Anvores cuando señala que se ha eregido una 

máquina de guerra antisindical, que crea las condiciones de la 

descomposición de la clase obrera. (Anvers, Marck, 1979). 

Lo cierto es que paralelamente a la internacionali-

zación del capital se han abierto las posibilidades reales de 

la vinculación de intereses entre los diferentes proletariados 

de los países capitalistas. La amenaza real del cierre de fá-

bricas no ha detenido sin embargo un gran número de movimien-

tos laborales (aunque todavía de poca significación); decenas 

de luchas en las costureras latinas en el área de Los Angeles 

y Nueva York, paros en diferentes fábricas en Corea del Sur y 

Taiwan, manifestaciones y protestas en Filipinas, huelgas y 

movimientos laborales en México, son algunos intentos de los 

más visibles. Incluso han existido intentos de solidarización 

de los trabajadores a nivel internacional y algunos de ellos 

han logrado victorias laborales. El ejemplo de la fábrica de 

pantalones Farah, Co., en El Paso,Texas, que ocupaba un gran 

número de mexicanos fue contundente del alcance que puede lo-

grar la solidaridad, ya que la Federación Internacional de Or-

gánizaciones Sindicales Libres (CIOSL que agrupa a 55 millones 
481 de trabajadores de 122 sindicatos) — , decidió apoyar el boi- 
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,:ot de consumo contra los productos Farah Co. (Véase Coyle, 

-aurie, et al., 1979a). En este sentido las confederaciones 

.nternacionales cobran día a día mayor fuerza. No obstante e-

xisten una serie de obstáculos estructurales para la sindicali-

zación internacional: son burocracias sindicales sin base en 

las mismas fábricas --apunta Barnet--; la internacionalización 

fundamentalmente seda dentro de una firma y no dentro de toda 

la rama o ramas de la producción --apunta Cox--, y no todos los 

trabajadores tienen lazos explícitos con trabajadores de otras 

fábricas del mundo, aunque sea la misma firma. 49(  

Por lo que respecta a la Unión Americana se ha desa-

rrollado un basto movimiento para detener el cierre de plantas 

el cual se encuentra dirigido fundamentalmente por el AFL-CIO 

(aunque organizaciones religiosas por los derechos humanos, 

grupos de mujeres, del medio ambiente y académicos, han estado 

presentes presionando por que se modifique la legislación). 

El número de empleos perdidos y la declinación en la fuerza 

de la mayor organización de trabajadores (AFL-CI0), ha lleva-

do a la realización de un número significativo de intentos 

por detener a estas plantas. Un líder laboral en 1969 decla-

ró que por el Programa de Industrialización de la Frontera Nor-

te de México se dejaron de crear 60 mil empleos calificados en 

el suroeste de Estados Unidos.5-(21La ley Hartke-Bruke que busca 

suprimir la excensión de impuestos en la entrada y salida a 

los Estados Unidos de la producción realizada en el extranjero, 

ha estado presente desde 1971 y constantemente hay sesiones en 

el Congreso y en otros foros en busca del mismo objetivo. Ac-

tualmente existen 28 proyectos de ley para derogar las fraccio-

nes 806.30 y 807.00 del Código Aduanero norteamericano, 51 1 

Un fruto alcanzado por el movimiento organizado en Estados Uni-

dos es que en 1966 se estableciera en Long Beach, California, 

el Primer Consejo Mundial del Automóvil, en el cual se ha im- 
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pugnado por elevar los salarios en los países más pobres y lu-

char por la paridad salarial. En general existen propuestas 

tendientes a alcanzar mayores niveles de solidaridad dentro de 

los conflictos laborales tales como discutir con las transna-

cionales citando las condiciones de trabajo, salario, etc., en 

otras partes del mundo; el establecimiento mundial de fechas 

comunes para la terminación de contratos; etc.. Creemos que 

la internacionalización del proletariado está basada y lo esta-

rá cada vez más en la táctica de la negociación mundial para 

superar la movilidad del capital. 

La internacionalización del proletariado como resul-

tante del PIC ha venido a la rezaga de éste, para manifestarse 

con mayor fuerza a partir de la crisis de 1974, es decir, quin-

ce años después del surgimiento del PIC. Las bases mismas de 

la internacionalización del capital que plantean serios obstá-

culos a la internacionalización del proletariado también pro-

porciona una base sólida a ésta: cuanto más perfecta sea la in-

tegración, más aumentará la vulnerabilidad de la empresa fren-

te a la intervención obrera. 

3. 	Incremento de la Dependencia. 

Mencionamos que el PIC no es un proceso anárquico e 

irracional, sino por el contrario, perfectamente calculado por 

especialistas profesionales, sin embargo, la principal variable 

de la que depende el procpso mismo es la que le dió origen: la 

acumulación del capital, la cual a su vez está regida por los 

ciclos económicos del capitalismo en las ramas de producción, 

en cada país y en el conjunto de todos ellos. En este sentido, 

los períodos de crisis económica que desde finales de los sesen-

tas se presentan con más frecuencia imprimen un descenso en el 
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crecimiento industrial, incrementan el desempleo,'estimulan 

los cierre y los traslados de fábricas, desaparecen indus-

trias y sólo algunas salen más fortalecidas (aquellas que 

mayor grado de concentración y centralización e internacio-

nalización tengan). 

Los períodos de crisis desde 1967, han hecho presen-

cia con una regularidad cuatrienal aproximadamente, manifestán-

dose primero en algunas industrias y llegando a la totalidad de 
1 ellas con el devenir del tiempo. 52 — 	Las crisis económicas ca- 

racterizadas por períodos de recesión con inflación han dejado 

sin empleoilmiles de obreros primero en los países desarrolla-

dos y más tarde en los países capitalistas no avanzados. En 

Estados Unidos la crisis de 1974-1975 duró 16 meses y la produc-

ción industrial descendió un 13.5 porciento alcanzando el desem-

pleo una tasa del 8.2 porciento y una baja en el producto nacio-

nal bruto del 7.4 porciento. (Véase Cuadro No. 3). El desem-

pleo recayó sobre todo en inmigrantes, minorías étnicas y en 

personas jóvenes (en los jóvenes negros la tasa de desempleo en 

1975 llegó al 41.1 porciento). 521 La crisis sin embargo gol-

peó a los sectores productivos y en menor medida al capital 

transnacional, ya que las ganancias según muestra el Cuadro No. 

4 han mostrado un crecimiento constante desde 1973. 

Según Ernest Mandel entre 1975 y 1976 el desempleo en 

los países capitalistas más avanzados fue de 17 millones de per-

sonas, cifras a las que habría que agregar los trabajadores que 

les redujeron el tiempo de trabajo y otros cientos de miles que 

aunque no buscan empleo no cuentan con él, como gran parte del 

sector que forma la población económicamente inactiva. Para 

aquella época las diferentes ramas de producción presentaron 

serias dificultades pues la capacidad de excedente en el sector 

de transistores y semiconductores provocó que en mayo de 1975 
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CUADRO No. 3 

DESEMPLEO DE LA FUERZA DE TRABAJO CIVIL TOTAL: JORNADA COMPLETA, 
JORNADA REDUCIDA Y PARO ENCUBIERTO. 1967 - 1976. 

Indice oficial 
de desempleo 

Desempleo de 
jornada compi. 
+ jornada red. 

Variante I 	Variante II 
Desempleo de jornada 

completa +jornada reducida 
	 +parp_enpubierto 	 

1967 3,8 4,8 5,3 5,8 

1968 3,6 4,5 5,0 5,3 

1969 3,5 4,4 4,8 5,2 

1970 4,9 6,0 6,6 6,8 

1971 5,9 7,1 7,7 8,0 

1972 5,6 6,7 7,3 7,6 

1973 4,9 5,9 6,5 6,7 

1974 5,6 6,8 7,3.  7,5 

1975 8,6 10,0 10,9 11,2 

1976 7,7 9,1 9,8 10,1 

FUENTES: Para las columnas 1 y 2 véase Stanley Lebergott, 
Manpower in Economic Crowth: The American Record Since 1800 (New 
York, 1974). pp. 512, 522; US Department of Commerce, Long Term 
Economic Crowth 1860. El paro encubierto se ha calculado a par-
tir de datos proporcionados por Julius Shiskin, 93 d Congress 
2nd Session, Joint Economic Committee, Employment-Unemployment, 
Part 1 (Washington 1974), p. 270; Monthly Labor Review, March 
1973, p. 11; Employment and Earnings, January 1977, p. 163. To-
mado de Richard Dubott "El Desempleo en Estados Unidos: una pers-
pectiva económica". Monthly Review, Vol. 1, Mayo 1978, No. 11. 
Tabla 3. p. 73. 
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CUADRO No. 4 

TASAS DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS Y 

TASAS DE GANANCIA DE LAS CORPORACIONES 

TRANSNACIONALES. 	( 1 9 7 0 - 1 9 8 2 ) 

A Ñ O 

1970 

1971 

1972 

Ganancias 
Tasa de desempleo 	de las corporaciones 

4.9 

5.9 

5.6 

1973 4.9 123 

1974 5.6 141 

1975 8.5 115 

1976 7.7 145 

1977 7.5 163 

1978 6.9 185 

1979 6.2 208 

1980 7.8* 233 

1981 8.4* 

1982 10.0* 

FUENTE: Semo, 	Enrique. La Crisis Actual del Capitalismo. 	Ed. 
rultura Popular. 197B, Cuadro No. 	5, 	p. 	60 

Economic Report of The President, January 1977 (Washing- 
ton, 	1977). 	Tomado de: 	Richard Du Boff "El desempleo en 
los 	EE.UU.: 
Vol. 	1, 	No. 

Una perspectiva Económica". 	Montly Review, 
11, 	Mayo de 	1978. 	Tabla 	1, 	p. 	67 

UNOMASUNO. 
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soto se trabajará a un 50 porciento de su capacidad en Estados 

Unidos y las ventas durante ese año bajaron en un orden del 15 

porciento. 541— 	Durante los primeros ocho meses de la crisis hubo 

cerca de 50 mil quiebras más que durante el mismo período en 
1 1973. 55 — 	La industria de la construcción trabajó solo al 25 

porciento de su capacidad. La capacidad productiva en la in-

dustria del automóvil, aparatos eléctricos y construcción na-

val descendió entre un 50 y un 70 porciento en 1974. 561  La 

crisis no tardó en manifestarse en los países subdesarrollados: 

en Singapur durante 1975, 15 mil trabajadores en la electróni-

ca quedaron sin empleo y otros miles trabajaron solo 3 días 
1 a la semana; 57 — 	en México entre 1974 y 1975 fueron despedidos 

32 mil trabajadores y cientos de fábricas redujerdn los días 

laborables, sólo en Ciudad Juárez el 46 porciento del total 

La crisis que terminó a finales de 1975 se preevía 

que sería seguida de 20 a 30 meses de estancamiento y que la 

reanimación se iniciaría en 1977 o en 1978 y el auge no llegaría 

antes de 1979 o 1980. En efecto, en 1977-1978 se produjo un au-

ge económico que llevó a un mayor número de traslados y miles 

de empleos fueron creados tanto en Asia como en México. Durante 

1979 la economía norteamericana empezó a declinar no obstante 

haber llegado al auge y durante 1980-1981 se presentó nuevamen-

te la crisis. Para 1981 la crisis en la industria del automóvil 

alcanzó tasas del 23 porciento en algunas ciudades de Estados 

Unidos y fueron despedidos 30 mil obreros en las industrias co-

nexas (hulera, electrónica, etc.), 150 mil en la red de distribu-

ción baja y 100 mil en la de ventas en todo el país (proceso, ene-

ro 25 1981). La Chrysler que vivía serias dificultades en aquella 

época estuvo a punto de la quiebra y de dejar a 85 mil desem-

pleados, sino es por el apoyo financiero que le brindó la ad-

ministración Carter. Mientras tanto la competencia efervecten- 

1 de ocupados por las maquiladoras en 1975 fueron despedidos. 58 — 
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:e hacía que Japón se convirtiera por primera vez en la 

en el primer lugar en la producción de automóviles. A la 

par que Estados Unidos mantenía un desempleo del orden del 8.9 

porciento, la planta Fairchild en Hong Kong reducía a cuatro 

horas su jornada y despedía a cientos de trabajadores; 521 
miles de despedidos hubo en las plantas de Intel, Interlek, 

RCA, Applied Materials y muchas otras en el Sudeste Asiático 60' - 

La crisis de maquiladoras en México ha estado presente desde 

1980 con despidos masivos en la ciudad de Matamoros, para 1981 

el despido arrastrado alcanzaba a cientos de trabajadores pues 

habían cerrado sus puertas Samsonite, Tesa, Electrónica de Ba-

ja California y Acapulco Fashion entre otras, y Solidev, Con-

vertor, Sigma, Crescent y Ampex redujeron su personal. Re-

cientemente el presidente de la Junta Local de Concialiación 

y Arbitraje en Ciudad Juárez, prometía que serían parados 

los cierres de fábricas y el recortamiento de personal. 611  

Las tasas de crecimiento anual que alcanzaron el 13% entre 

1976 y 1979, disminuyeron a un 7.5% para 1980-1981. De diver-

sificarse los pronósticos de un aumento de la recesión econó-

mica en Estados Unidos para el próximo año, las repercusiones 

no tardarán en hacerse presentes con nuevos despidos y cierres 
1 de fábricas. 62  - 

Por tanto, uno de los más graves problemas que aque-

jan a las fábricas para el mercado mundial, o mejor dicho a 

los trabajadores que laboran en ellas, es el grado de depen-

dencia de los ciclos económicos en los países desarrollados. 

El caso de México es claro y didáctico en este sentido: a 

un descenso de los ritmos de crecimiento del sector industrial 

en los países desarrollados, le sigue un descenso con efectos 

ampliados en la economía de enclave en los paises subdesarro-

llados. La dependencia viene así definida en relación a las 

economías centrales y de manera general a la economía mundial 
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"e implica una vulnerabilidad a la economía externa e impor-

tantes limitaciones sobre el control laboral del aparato pro-

ductivo interno", 621 ya que las decisiones son tomadas des-

de el extranjero y los enclaves cumplen una función segmenta-

ria en todo el proceso, convirtiéndose prácticamente, en una 

fuente de excedentes (mano de obra abundante). El modelo in-

dustrializador basado en las exportaciones es una nueva forma 

de penetración de capital extranjero en los países tercermun-

distas y tal vez sea la forma que crea una mayor dependencia, 

ya que ésta se acentúa por: a) la dependencia de lasventas; 

ya que es más dependiente una fábrica que v gr. produce moto-

res Chrysler en algún modelo y que por tanto sólo tiene un 

cliente, que un país exportador de azúcar o café; b) la de-

pendencia teconológica que controla desde el exterior el apa-

rato productivo y que nulifica la autonomía o estatización de 

estas empresas y; e) la dependencia de los puestos de trabajo 

controlados desde el extranjero, pues deciden quiénes serán los 

gerentes, los supervisores, con qué número de operadores debe-

rán trabajar, qué clase de personal se debe emplear, etc. 

Con referencia a la balanza de pagos supuestamente fa-

vorecida por este modelo de industrialización, algunos autores 

como Folker, Kreye y Heinrichs, llegan a la conclusión que 

las variaciones en ella no son significativas, y lo ejemplifi-

can con la paradoja de que Corea del Sur, México, Taiwan y Bra-

sil, tienen los mayores déficits en sus balanzas y los mayores 

endeudamientos, siendo precisamente "los países que han puesto 

en práctica durante un mayor tiempo y en mayor escala este ti-

po de promoción de exportaciones". Asimismo muchas de las in-

versiones son financiadas por el propio capital local y la re-

mesa de los beneficios casi en su totalidad se exporta. De 

forma contundente todas las investigaciones concluyen que la 

inversión en fábricas que destinan la producción al mercado 
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nundial en los países subdesarrollados acrecientan la dependen-

:da de los países, regiones y gobiernos a las economías centra-

les. Inclusive, con este modelo industrializador proponemos 

que se presenta un proceso de desnacionalización definido por 

la mayor penetración de capital extranjero; por la pérdida de 

control sobre él y; por la disminución de la participación del 

Estado en el sector productivo y en la creación de empleos. 

El proceso de dependencia de las industrias orienta-

das a la exportación quedó definida clara y consisamente, por 

primera vez, por los autores alemanes: 

"La dependencia estructural de las indus-
trias orientadas al mercado mundial se ex-
tiende a todos los sectores del proceso de 
producción industrial: estructura de la pro-
ducción, suministro de bienes de inversión, 
de materias primas y de piezas de repuesto, 
tecnologías de fabricación y de producto, 
gestión empresarial, investigación y desarro-
llo y mercados de venta. Esta industriali-
zaciín...refuerza, además, en cuanto desarro-
llo dependiente, la dependencia estructural . 
de toda la reproducción económica en su con-
junto, y no solamente de forma lineal... 
la dependencia estructural respecto a los 
mercados de los países industrializados (tan-
to en el área de La producción como en el área 
del consumo) se da en un tripe aspecto: a) 
debido a la estructura de los componentes o 
productos de la fabricación o fabricaciones 
parciales, etc. que solamente tienen merca-
do en Los países industrializados; b) debi-
do al control exclusivo de los mercados, a 
través de las centrales de las empresas y 
de las organizaciones comerciales o redes de 
venta en los países industrializados y; 
c) debido a la dependencia de las ventas 
respecto a la evolución de los mercados 
de los países industrializados". 
(FrobeL, Folker, 1981). 

Por lo dicho anteriormente el PIC está teniendo, en 
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este sentido, efectos negativos para las economías locales so-

bre la estructura del empleo regional e internacional; está 

explotando una de las mayores riquezas nacionales de los países 

subdesarrollados, su abundante mano de obra y; está creando 

un desarrollo desequilibrado e inestable, provocado 	última 

instancia por la dependencia hacia las economías centrales y 

particularmente hacia las transnacionales. 64I 

Las industrias maquiladoras en México han significa-

do un retroceso en la 'mexicanización de la inversión extran-

jera' al aceptar industrias que cuentan con el 100% de capital 

extranjero, mientras que para el resto del país la relación 

de control de propiedad es del 49%. 

4. 	Condiciones de Trabajo y de Salud. 

Hasta aquí hemos tratado de inferir que el PIC re-

presenta una tendencia estructural del propio desarrollo del 

sistema capitalista y dado que nuestro propósito en este inci-

so consiste en describir las condiciones de trabajo y salud 

de la población trabajadora que labora en ellas, la hipótesis 

que gira en este apartado es que las condiciones de trabajo, 

de salud y de empleo prevalecientes en las fábricas para el 

mercado mundial (con algunas variaciones y particularidades) 

están caracterizadas intrínsecamente por el propio PIC, y son 

posibles de mantenerse gracias a la fuerza de trabajo que uti-

lizan y al papel de los gobiernos locales. 

Las implicaciones del PIC para el contingente obrero 

ocupado en estas fábricas tiene una estrecha relación con el 

tipo de mano de obra utilizado, de donde las características 



- 88 - 

socioeconómicas de la fuerza de trabajo (sexo, edad, estado ci-

vil, escolaridad e historia laboral) representan la base sobre 

la que se erige el nuevo modelo de industrialización en los 

países subdesarrollados. 

La jornada de trabajo para miles de mujeres taiwanen-

ses, puertorriqueñas o mexicanas por ejemplo, empieza a las cin-

co de la mañana cuando se preparan para salir a la fábrica. 

Cientos de estas mujeres deben llevar a sus hijos a las guar-

derías y para las 7 horas estar puntualmente checando tarjeta. 

Algunas de las características del habitat de la mujer obrera, 

en la frontera norte de México, son residir en colonias donde 

prevalecen malas condiciones de vivienda, escasea el agua y las 

calles están sin luz y pavimentación; por su parte, en los paí-

ses del Asia, proliferan dormitorios en zonas marginadas donde 

conviven de 4 a 6 mujeres en cuartos sumamente reducidos (Pa-

cific Research, 1980). Una vez dentro de la fábrica, las mu-

jeres permanecen sentadas o paradas durante 8, 9 o hasta 10 ho-

ras realizando constantemente la misma actividad. Exhaustas 

a las cinco de la tarde, después de haber realizado 3,500 en-

sambles de finos alambres, por ejemplo, o de haber pegado 

1,000 cuellos a las camisas, les espera nuevamente una carga de 

trabajo domiciliaria, limpieza de la casa, cuidado de niños 

ylo atención al esposo para el caso de las casadas o madres 

solteras, y participación en el cuidado del hogar y cuatro ho-

ras de estudio para muchas de las solteras. 

Las jornadas de trabajo son más largas en las zonas 

de producción para la exportación que en los países como Esta-

dos Unidos, Japón o Alemania Occidental, ya que como mínimo se 

trabajan 48 horas e incluso 60 horas como en algunas fábricas 

de Corea del Sur o de Hong Kong por 120 dólares al mes (Baby, 
651 Nicolas, 1979), — 	mientras que la semana laboral es de 40 
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horas en los países industrializados. Además, se trabajan más 

días al año y no se descansa, en el mayor de los casos, en días 

festivos. Frobel señala como características medias en las zo-

nas de producción para la exportación la división de jornadas 

semanales que son de 48 horas, 50 semanas al año, disfrutan de 

muy pocos días festivos y tienen que realizar a menúdo horas 

extraordinarias. (Frobel, Folker, 1981. p. 476). El mayor nú-

mero de horas y días al año trabajados tiene una clara relación 

con los índices superiores de productividad en los países sub-

desarrollados en comparación con los industrializados. Por 

ejemplo, alrededor de 600 horas más son trabajadas por cada o-

bero anualmente en Corea del Sur en comparación con la Repú- 

blica 661  Federal Alemana.  

La mayor productividad no sólo está dada por la pro-

longación de la jornada de trabajo, sine por la intensidad de 

ella, fundamentada por la cifra de unidades producidas por tra-

bajador, la que depende a su vez del equipo de maquinaria, de 

la organización del trabajo y de la velocidad con que se rea-

lice la actividad. El trabajo en línea de montaje, como han 

demostrado diversos estudios, es un trabajo arduo y fatigoso 

que implica un mayor esfuerzo para alcanzar las cuotas de pro-

ducción que son fijadas por ingenieros de la empresa. En la 

industria de los semiconductores, v gr., un obrero trabajando 

en un microscopio durante 8 horas al día tiene que producir 

800 'chips' (cada uno de ellos es la unión de 50 hilos de oro 

del tamaño de un cabello humano) (Grosman, Rachel, 1979, p. 9). 

Como otro ejemplo según la revista Pacific Research, en la plan-

ta Semiconductor Devices en Asia, una sección de mujeres tiene 

como cuota el ensamble de 3,500 unidades diarias, y si se toma-

ban los 30 minutos de descanso que les correspondían en prome-

dio sólo terminarían 3 mil unidades por lo que siempre se en-

cuentran las operadoras con la presión de que están trabajando 
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por debajo deL mínimo requerido. En Tailandia al igual que en 

México, la jornada es de nueve horas diarias, sólo que en aquel 

país a menudo se descansa sólo un día al mes. Según diversas 

estadísticas, el salario en las fábricas para el mercado mun-

dial apenas alcanza para la reproducción del trabajador, es de-

cir, el salario mínimo que oficialmente debe vastar para mante-

ner una familia de cinco miembros en promedio, está lejos de 

ser una realidad. En Indonesia para 1979 el salario mensual al-

canzaba sólo 19.20 dólares, (Frobel, Folker, 1981). Los 122 dó-

lares mensuales en 1978 que percibían las trabajadoras de Corea 

del Sur significaban el costo de una mujer sola sin incluir gas-

tos médicos ni diversiones (Boletín Informativo, 1980). En 

Manila el salario de 1.50 dólares diarios alcanzaba sólo para 

comprar pescado, arroz, azúcar y pagar la renta de un cuarto 

(según la revista Multinantional Monitor en su número de mar-

zo de 1980), los campesinos a menudo tenían que soportar econó-

micamente a sus hijas en el primer mes o hasta en el primer año 

de trabajo en la fábrica), mientras que en Estados Unidos para 

la misma actividad se pagaba en la región norte 6.75 dólares la 

hora en 1981. En Filipinas de 1972 a 1977 el salario para los 

trbajos sin calificación había descendido a más del 30% lo que 

provoca que los trabajadores estén subalimentados, vivan en ca-

sas en malas condiciones, su ropa sea inadecuada y estén endeu-

dados (Pacific Research, 1980, p. 10). A pesar de que existe 

un salario mínimo general en todas las zonas de producción pa-

ra la exportación, en Filipinas en 1973 se encontró que el 40% 

de los trabajadoresdelvestido trabajaban a destajo y percibían 

menos del mínimo (como en la planta Aris Clove en Manila) (Pa-

cific Reserch, 1980. p. 28). Además existe una diferenciación 

por tipo de contrato ya que en Filipinas al igual que en Indo-

nmesia, las mujeres trabajan los primeros seis meses como apren-

dices ganando 1.24 dólares al día en comparación con el 1.70 

dólares que representaba el mínimo. La Fairchild en Corea del 

Sur pagaba casi tres dólares diarios después de seis meses de 

trabajo y 5.06 dólares después de 7 años, mientras que esta 
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misma empresa en Hong Kong pagaba 6.40 dólares después de seis 

meses y 8.60 dólares después de 6 años. 671 En México hay obre-

ras que trabajan en la RCA y ganan el salario mínimo al igual 

que 10 años atrás cuando entraron en la planta. En Sri Lanka, 

para 1979, a las aprendices se les pagaba 80¢ diarios y un dó-

lar a los sin calificación, mientras que los calificados gana- 

ban 681  1.10 dólares diariamente. 	 . En El Salvador el salario 

oscila entre 310 y 580 de dólar la hora, mientras que por el 

mismo trabajo en Estados Unidos el salario era entre 3.10 y 

5.80 dólares, es decir, 1,000% de diferencia, (Castillo, Donald, 

1980). El 41% de las obreras entrevistadas tenían contrato tem-

poral de tres meses en Ciudad Juárez. En Haití no es raro que 

los trabajadores sean despedidos después de los primeros 90 

días en que su salario es de aprendices y vuelvan a ser contra-

tados poco después como aprendices. (Cirault, Christian, 1979). 

En Túnez se trabajan 48 horas a la semana y sólo des-

pués de cinco años de trabajo tienen vacaciones los trabaja-

dores: un día por mes, las vacaciones por maternidad son de 4 

semanas y la indemnización por despidos es de un día por mes 

trabajado (Folker Frobel, p. 155). Los descansos en la indus-

tria electrónica son de una hora repartida en las 9 horas que 

dura la jornada laboral en México, en Taiwan sólo son 45 minu-

tos, mientras que en Estados Unidos hay un descanso obligato-

rio por cada dos horas trabajadas. Las fábricas trabajan por 

turnos y hay las que operan 24 horas al día, 7 días a la sema-

na y días festivos. Aunque para estos casos cuentan con 3 plan-

tas de personal, se da regularmente la situación de trabajo o-

bligatorio de horas extras; en Ciudad Juárez albunos obreros 

nos comentaron que llegaban a doblar turnos a petición de la 

empresa cuando tenían pedidos que debían de sacar a la menor 

brevedad. En Filipinas después de trabajar 8 horas en la in-

dustria del vestido las operarias tenían que quedarse a limpiar 
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3US máquinas sin compensación alguna (Pacific Research, 1980). 

'in caso dramático es el registrado en Corea del Sur, donde se 

:la hecho trabajar a las mujeres en turnos continuados hasta 48 

horas para lo cual se les administraron pastillas estimulantes 

y se les inyectaron anfetaminas para mantenerlas en actividad 

(UNOMASUNO, 12 de enero de 1981). Las mujeres solteras cumplen 

en este sentido una mejor función pues las casadas tienen menos 

posibilidad de quedarse más tiempo en la empresa por el cuidado 

de la familia. La planta de Radio Shack en Corea del Sur tiene 

prohibido a las obreras trabajar después de que se hayan casa-

do (Boletín Informativo, 1980); asimismo la rotación de tur-

nos no es algo ajeno a estas fábricas, en Malasia cada dos se-

manas trabajan el turno diurno y a las dos siguientes el noc-

turno. 

Así pues, la productividad superior que se despliega 

en las fábricas para el mercado mundial es alcanzada gracias a 

largas jornadas de trabajo, cargas pesadas e intensos ritmos 

de producción, es decir, por el uso extensivo e intensivo de 

la fuerza de trabajo. El trabajo en sí, consiste en la repe-

tición de movimientos simples por lo que se le ha caracteriza-

d- como trabajos repetitivos, monótonos y sin ninguna califica-

ción. La hiperespecialización adquirida en el trabajo por los 

obreros definida por la habilidad en los movimientos para la 

producción, no implica un aprendizaje en la capacitación tec-

nológica de los trabajadores, sino una aceleración en el traba-

jo y una desespecialización del mismo. La afirmación queda com-

probada por el escaso capital invertido por trabajador en estas 

industrias que determina el grado de tecnología utilizado en la 

producción, por los trabajos descalificados cuyo aprendizaje se 

remite a unas cuantas horas o a una semana --como encontramos 

en Ciudad Juárez-- y por la utilización de maquinaria de baja 

tecnología --siendo muchas veces maquinaria usada--. Los tra- 
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bajos de escasa o nula calificación --que conforman la gran ma-

yoría en el nuevo modelo de industrialización-- son la base que 

determina la optimización de una fuerza de trabajo abundante y 

sin experiencia laboral; el resultado es utilizar la mano de o-

bra que se encuentra peor pagada, y con tendencia a la baja sa-

larial. En la planta de General Electric en Ashaland, Estados 

Unidos, el Equal Employment Opportunities Commission encontró 

que el 1470 de los trabajadores eran mujeres y minorías étnicas 

y que sólo el 3% recibían salarios altos, y sólo el 3% de este 

grupo eran ejecutivos o personal administrativo. Las 100 mil 

mujeres que trabajan para la General Electric en todo el mun-

do (más de la tercera parte del total de la fuerza de trabajo 

de la General Electric) no son consideradas como calificadas.69 —1  

En los países del Asia existe una diferencia de salarios entre 

los hombres y las mujeres, (Frobel Folker, 1981. p. 489). En 

la frontera norte de México es común encontrar en las maquila-

doras que mientras el 80% del personal es femenino y está in-

volucrado en la producción directa, todos los puestos fiscali-

zadores y de control son ocupados por varones. Las ganancias 

no sólo están reflejadas en los bajos salarios que se pagan, 

sino en la productividad tan alta que se desarrolla. Siguien-

do los lineamientos de algunos dependentistas, como el de Ruy 

Mauro Marini, podríamos llegar n concluir después de lo anterior 

dicho que en las fábricas para el mercado mundial existen me-

canismos de superexplotación de la fuerza de trabajo debido a 

la intensificación del trabajo y a la prolongación de la jorna-

da, con lo cual se intensifica el grado de explotación del tra-

bajo y paralelamente se presenta un proceso de desvalorización 

real de la fuerza de trabajo, representado en una expropiación 

de parte del valor del tiempo de trabajo necesario del obrero 

para reponer su fuerza de trabajo, en otras palabras, el traba-

es remunerado por debajo de su valor real. Esto provoca, en 

conclusión, un producto combinado de plusvalía absoluta, plus- 



- 94 - 

1 valía relativa y plusvalía extraordinaria. 70 Aunque otros au- 

tores, como Folker Frobel, llegan a la misma conclusión, consi-

deramos que para demostrar la validez empírica de esta asevera-

ción es necesario incrementar estudios económicos que determi-

nen el valor de la fuerza de trabajo en base a los salarios, a 

la producción y a los procesos del trabajo que se realizan en 

estas fábricas, en comparación con las industrias locales en 

las diferentes regiones de los países subdesarrollados. 

Si bien las cuotas de producción y la calidad exigida 

presuponen un aumento de las estrategias del control directo, la 

rutinización de las operaciones permite una coordinación y super-

visión indirecta, ya que las cuotas de producción y La produc-

ción en línea son en sí mismas una forma de control. En Corea 

del Sur se encontró que por cada 50 obreras había un supervisor; 

en las plantas maquiladoras en Ciudad Juárez el número de super-

visores por obrera fue muy variable dado que existe una gran di-

ferencia en el tamaño de las plantas oero podemos concluir que 

entre 10 a 50 obreras son controladas por cada supervisor. La 

función fiscalizadora que cumplen: el estar pendientes de los 

rechazos --productos mal acabados--, de que se cumplan las cuo-

tas, de que no hablen entre sí, que no gasten más del tiempo de-

bido para ir al baño, que regresen puntualmente a sus puestos 

después de los descansos, etc., se convierten en un instrumento 

de presión constante sobre las operadoras, Lo que lleva muchas 

veces a estados de "stress" La diferenciación de grupos de tra-

bajadores por sexo, calificación, salarios, condiciones de tra-

bajo, o tipo de contrato, son técnicas utilizadas y orientadas 

a la división de la clase obrera. 

El control directo e indirecto, por parte de las em-

presas, combina la disciplina autoritaria con la más alta so-

fisticación de técnicas en relacionaes humanas. Este hecho está 
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presente en la mayor parte de las industrias, ilustrando este 

fenómeno tenemos: la organización de conferencias y eventos 

deportivos como en la planta de Control Data en Corea del Sur; 

los paseos y visitas a El Paso, Texas de la fábrica Nielsen Co. 

en Juárez; o el día de campo el primero de mayo de la planta 

Advence Micro Devices en Filipinas para que no presencien las 

marchas obreras; los premios para estimular la competencia en 

la producción como en la planta Dynetics o en la RCA en Juárez; 

la 	publicación de boletines en cientos de fábricas; y con-

cursos de belleza entre firmas --Miss RCA, Miss Nielsen, Miss 

Convertor, Miss AMD, Miss Fairchild, Miss Intel, etc. etc. Los 

ejemplos anteriores muestran un control indirecto y sutil a tra-

vés del manejo de valores y estereotipos, el objetivo principal 

es tratar de consolidar un sentimiento de comunidad en el cual 

se identifique a la empresa como parte de los intereses de los 

trabajadores y se sientan orgullosos de trabajar en tal o cual 

firma. 

Pasando a los problemas en la salud tenemos que los 

instrumentos de producción y las cargas de trabajo en las fá-

bricas para el mercado mundial, son de hecho la causa principal 

que provoca el deterioramiento de las condiciones de salud de 

los trabajadores. Los elementos que nos permiten verificar lo 

anterior son: la masiva utilización de microscopios de alto 

poder en la industria electrónica (para el cableado de elemen-

tos, por ejemplo, de memoria digital del tamaño de una uña); 

el uso extendido de substancias químicas peligrosas (para lim-

piar de impuresas a los metales por ejemplo); los humos de las 

soldaduras en el ensamblado de circuitos; los polvos que suel-

tan las telas en la confección de prendas de vestir; las máqui-

nas de tecnología inadecuada para las cuotas de producción exi-

gidas; y la falta o inadecuación de materiales dc, protección co-

mo batas, guantes, lentes, mascarillas, extractores, equipos de 
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incendio, alumbrado suficiente, equipo contra incendios, etc. 

Diversos estudios han demostrado que la producción en 

las fábricas para el mercado mundial tiene graves consecuencias 

en la salud de los trabajadores. En Estados Unidos una encues-

ta reveló en 1978 que el 70% de los trabajadores que utilizan 

microscopios tienen problemas en los ojos y 48% de los que sol-

dan tienen enfermedades de la piel causadas por el humo del plo-

mo que despide la soldadura (Boletín Informativo, 1980). En 

Penang se encontró en 1972, que después de tres años de trabajo 

en las fábricas electrónicas la mitad de las mujeres tenían de-

teriorada la vista y presentaban frecuentemente dolores de ca-

beza, y que además las que usaban microscopios presentaban en 

un gran número de casos conjuntivitis e inflamaciones peligro-

sas, (Frobel, Folker, 1978. p. 11). En una planta de Seoul en 

Corea del Sur, de 64 mujeres examinadas se encontró que el 47% 

sufrían de 'mala vista' por las largas horas concentradas en el 

trabajo del ojo en pequeños objetos, el 19% tenía astigmatismo 

y el 88% conjuntivitis crónica (aparentemente causada por la 

presencia de gases tóxicos) (Pacific Research, 1980). Como re-

gla general después de tres años de trabajos con microscopios 

durante jornadas de 8 horas, las obreras que fueron selecciona-

das por su excelente vista tienen ahora que usar lentes, no obs-

tante, en Penang, Malasia se encontró que algunas compañías ni si-

quiera querían pagar el importe de los lentes; y en la fábrica 

de Intel se despide a las personas que tienen que usar lentes. 

(Southeast Asia Chronicle, 1979). 

En lo referente a las substancias químicas y a la ex-

tensiva utilización de substancias tóxicas, sobre todo en la 

rama electrónica, ha llevado a que Occupational Health and Sa-

fety (OSHA) en Estados Unidos haya realizado diversos estudios. 

También han editado varios folletos acerca del peligro que ésto 

significa. A pesar de que las químicas son utilizadas en la in- 
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dustria electrónica desde finales de los 50's, hasta hace un par 

de años oficialmente fue reconocido en Estados Unidos que la 

industria del semiconductor es peligrosa por el uso de substan-

cias químicas tóxicas como los ácidos, solventes orgánicos, hu-

mos metálicos, gases, asbestos, resinas, radiaciones, peligros 

de incencio y "stress" Enla industria electrónica se utilizan 

ácidos como: el trycloroetileno (TCE), xylene, metil etil e hi-

drofluórico. Además se trabaja con metales cancerógenos y ve-

nenos como el cianuro y arsénico inorgánico. Solventes como 

el freon, vynil. alcohol y ketón; acetonas, corrosivos, resinas 

epóxicas y gases cancerógenos, también son utilizados. Estas 

substancias causan dolores de cabeza, convulsiones, nauseas, 

problemas respiratorios, irregularidad en la menstruación, irri-

tabilidad, y a largo plazo --meses o años-- desarrollan alergias, 

inflamaciones de la piel, enfermedades del hígado, problemas del 

sistema nervioso central, problemas en la sangre, esterilidad, 

pérdida del apetito sexual, cáncer y defectos en niños recién 

nacidos. 

Los daños psíquicos (como el"stress" por la duración, 

intensidad y la presión en el trabajo, provocan una exesiva ten-

sión nerviosa, insomnio, espasmos, diarreas, pérdida del apeti-

to, cansancio externo e incapacidades prematuras. 

El "stress" está comprobado médicamente que es una ten-

sión física y mental en respuesta al medio ambiente (gente, pre-

siones, monotonía, rotación, turno, tiempo extra, control, dis-

criminación), sin embargo, sigue sin reconocerse a las condicio-

nes  de trabajo en la fábrica como causa de este mal. 711  Como 

un ejemplo de los efectos que provoca la tensión y la presión 

en el trabajo, tenemos el caso de una planta en Malasia. Debi-

do a la rotación de turnos, a las cuotas de producción y a la 

constante presión, empezaron a temblar, a llorar, a reir y dar 
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de gritos "porque vieron fantasmas". La empresa decidió que 

era un caso de histeria masiva y paró por dos semanas la plan-

ta, como solución al problema llamaron a un brujo para que exor-

cizara la fábrica y ahuyentara a los espíritus. (Southeast Asia 

Chronicle, 1979. p. 16). 

Este caso de histeria masiva y otro ocurrido en Méxi-

co (de lo poco que se tiene noticia) muestra como la histeria 

no es reconocida, oficialmente ni por los gerentes, como un pro-

blema provocado por la rapidez y monotonía en el trabajo, y que 

por el contrario se trata de asuntos de la imaginación de las 

mujeres --como en el caso de Asia-- o de problemas específicos 

de mujeres --como en el caso de la maquiladora Banda Grande en 

Ciudad Juárez. 

Gran parte de los problemas de las substancias quí- ' 

micas han sido el resultado de la falta de equipo de ventilación 

adecuado, como lo ejemplifica el caso de la planta Gelmart en 

Malasia, que se incendió y resultaron 11 personas muertas y 53 

más sufrieron quemaduras. (Paglaban, Enrico, 1978). 

La falta de protección ante trabajos peligrosos va a-

compañada de una complicidad entre los empresarios y las auto-

ridades de seguridad médica en el mayor de los casos. Las en-

fermedades por regla general son consideradas por Los doctores 

de las empresas o de los organismos públicos de la salud, como 

enfermedades generales y no profesionales. Un caso común ha-

llado en México y que al parecer es una norma en otros países, 

es la dificultad para que un médico de incapacidad a un traba-

jador por enfermedad, mil pretextos lo impiden y para el caso 

de Filipinas, cuando llega ésto a suceder no les pagan su sala- 

rio si están enfermos. 	(Paglaban, Enrico, 1978. p. 11). En 

Ciudad Juárez una obrera nos comentaba que había perdido el ape- 
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tito, estaba perdiendo pesa, las uñas y dedos los tenia estro-

peados, tenía problemas respiratorios y prácticamente se desma-

yaba con frecuencia, por el uso cotidiano de resistol, a pesar 

de tener 8 años en la empresa y de que los médicos le habían 

prohibido continuar con ese trabajo específico, los gerentes 

no querían cambiarla de linea como táctica para que renunciara 

y así no pagarle indemnización. En otros casos, la transferen-

cia de trabajadores de un departamento a otro es precisamente 

la estrategia para no invertir en mejoras en condiciones de tra-

bajo y seguridad. Ammity Cleary señala que una de las contra-

dicciones en las políticas oficiales de salud es el caso de la 

Trade Secrets Act en Estados Unidos, la cual restringe oficial-

mente el uso o distribución de químicos o mezcla de ellos, por 

el peligro a la salud en los trabajadores y en el medio ambien-

te, sin embargo en México o en países de Asia, no existe tal 

restricción porque estas leyes no operan en fábricas estable-

cidas en el exterior. En este sentido, es importante impulsar 

estudios que proporcionen estadísticas de las enfermedades ad-

quiridas por los trabajadores por el uso de substancias quími-

cas peligrosas, las cargas de trabajo, la rotación de turnos, 

etc. Asimismo falta información sobre los despidos por enfer-

medades y sobre renuncias por agotamiento físico, enfermedad, 

accidente, etc. A pesar de que de facto en casi todos los paí-

ses subdesarrollados cuentan con organismos de seguridad públi-

ca, de hecho no existe una protección a la seguridad de los tra-

bajadores, por lo que diversos estudios muestran que el traba-

jo en Las fábricas para el mercado mundial tienen como norma 

la inseguridad social. 72 — 1 

Cabe recordar que la exportación de industrias peli-

grosas ha formado parte del PIC, como habíamos señalado ante-

riormente. Las regulaciones y prohibiciones en La industria de 

los asbestos en los países desarrollados ha llevado a que gran 
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parte de esta industria se haya trasladado hacia países del Ter-

zer Mundo en busca de regímenes que carecen de reglamentacio-

nes y prohibiciones. Una fábrica de barcos en Dimarca que uti-

liza un spray que produce problemas en la piel y excema, fué 

exportada a Taiwan, a Sudamérica y al este de Europa (Multina-

cional MoniLor, 1980. p. 7). La ASARCO estableció una de sus 

principales plantas sobre la línea fronteriza México-Estados 

Unidos, como los vientos corren de norte a sur, la contamina-

ción recae sobre la población mexicana. La planta de Amatex en 

Agua Prieta que se rige bajo el sistema de maquiladoras ha cau-

sado graves trastornos en sus trabajadores por el uso del as-

besto, la contaminación que produce va má allá de la fábrica y 

recorre las calles de la ciudad, además afecta a los niños pues 

juegan con los desperdicios del asbesto. (NACLA, 1977c). Según 

el estudio realizdo por NACLA, las fábricas de asbestos y tex-

tiles son unas de las más fáciles de relocalizar por la facili-

dad de manejo de productos y por tanto de la transportación. 

Así pues, uno de los cambios más drásticos que viene a 

traer este modelo de industrialización es que los miles de tra-

bajadores que laboran en estas fábricas son ajenos a los meca-

nismos que hasta hoy determinan las condiciones de su empleo, 

ya que se encuentran alejados de las esferas de decisión de las 

corporaciones. Empleos mal pagados que empeoran las condiciones 

de salud de los trabajadores, debilitan los sindicatos y la or-

ganización, acentúan divisiones entre los obreros y despiden 

constantemente a su personal por causa de problemas de la salud, 

laborales o de productividad, son los efectos característicos 

del empleo en las fábricas para la exportación aparte de los a-

gravantes en la estructura ocupacional por el incremento de los 

desempleados y subernpleados. 
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D). 	PAPEL DEL ESTADO EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION 

DEL CAPITAL. 

1. 	Función del Estado en el Proceso de Internaciona-

lización. 

El Estado-Nación tanto en el mundo capitalista como 

en el socialista cumple cada vez más una función agresiva en 

la dirección de las economías. El papel rector de los Estados 

que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, actual-

mente empieza a ser trastocado en sus bases por la internacio-

nalización del capital. Si bien la penetración del capital ex-

tranjero en los países tercermundistas es algo tan viejo como 

la propia existencia de estos países como Estados-Naciones, 

las economías en ellos dirigen su vista, ahora con mayor fuer-

za, hacia la economía mundial. 

Más de 50 países subdesarrollados han convertido en 

zonas prioritarias dentro de sus planes nacionales de indus-

trialización aquellas regiones que se dedican a la exportación 

de manufacturas como en el caso del Sudeste Asiático, Centroa-

mérica, el Caribe o México. Frobel señala que existían en 

1975, 79 zonas francas en donde participaban 500 mil trabaja-

dores aportando su fuerza de trabajo barata (Frobel, Folker, 

1981. p. 271), (Véase Cuadro No. 5), y en 11 países más se 

encontraban en construcción otras zonas para la exportación. 

Tal es el caso de México en donde queda plasmada esta importan-

cia en el Plan Nacional Industrial: 

"La importancia que se asigne a los costos 
y fronteras está ligada a la política de fo-
mento a las exportaciones de manufacturas... 
Asimismo, deberán fortalecerse y reorientar-
se algunas ramas de la actual estructura in-
dustrial, en especial las que satisfagan 
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CUADRO No. 5 

Ocupación en zonas de producción y en fábricas para el mercado 
mundial Localizadas en otros emplazamientos. 

Países seleccionados de Asia, Africa y América Latina. 

Zonas de Fábricas para el 
PAISES TOTAL producción mercado mundial AÑ011  

libre en otras zonas  

Hong Kong 59,607-b/  59,607 1975 

Indonesia 11,191 11,191 1975 

Corea del Sur 112,250 112,250 1975 

Malasia 40,465 40,465 1975 

Filipinas 9,827 8,177 1,650 1976 

Singapur 105,000 105,000 1974 

Formosa 62,143 62,143 1975 

Tailandia 16,700 16,700 1974 

Mauricio 9,952 9,952 1975 

Túnez 24,000 1974 

Brasil 27,650 27,650 1973 

Rep. Domini-
cana 6,500 6,500 1975 

El Salvador 6,143 6,143 1975 

Haití 25,000 1973 

Jamaica 6,100 6,100 1971 

Colombia 5,600 5,600 1975 

México 84,308 74,676 9,632 1974 

Puerto Rico 96,726 481 96,245 1975 

Asia 420,000 
Africa 40,000 
América Lati-
na 265,000 

Total 725,000 

al Ultimo para el cual se dispone de datos. 

bi Sólo empleados de empresas extranjeras. 

FUENTE:Frobel, Heinrichs y Kreye, op.cit., cuadro 111-8 

+ Este cuadro es una reproducción del que aparece en el artículo 
de Folker Frobel, et.eI.. 

"La nueva división internacional del trabajo". en Comercio Exterior 
Vol. 28, No. 7, México, Julio 1978. 
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consumos esenciales que son aptos 
para exportar".* 

Al parecer la adquisición de esta forma de inversión 

para los gobiernos tercermundistas es la forma más barata de 

crear empleos. Si bien la inversión extranjera ha sido histó-

ricamente tratada con dispensas en casi todos los países, aho-

ra es superada esta condición con un nuevo 'paquete de subven-

ciones'. La razón, tal vez sea porque el aporte al empleo to-

tal por parte de la inversión extranjera directa ha sido insig-

nificante y este nuevo modelo implica una mayor utilización de 

mano de obra, sobre todo, sin requerimientos de calificación y 

a un bajo costo. Las políticas oficiales hablan de empleo, 

divisas y tecnología, lo cierto es que aunque probablemente 

estas razones ocupen un peso importante en las políticas de 

industrialización de los diferentes países, el propio PIC 

'obliga' a los países subdesarrollados a eslabonarse en esta 

cadena mundial de la producción. Estos no tienen otra salida me-

jor para abatir el desempleo o para crear oportunidades adiciona-

les de empleo productivo. Palloix menciona que: 

"...cada Estado (en un proceso de inter-
nacionalización de capital exhacerbado) 
se convierte en el instrumento --guar-
dando las propociones que le correspon-
den en la cadena de las relaciones de 
producción internacionales-- de la ges-
tión de la ley del valor internacional". 
(Palloix, Christian, 1977, p. 287. 

Mientras el Estado por una parte, juega un papel funda-

mental en la proporción de subsidios, excensiones y facilidades a 

las fábricas para la exportación, sin los cuales sería práctica-

mente inexistente esta inversión en los países subdesarrolla- 

* Véase Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982. 
Diario Oficial, 17 de mayo de 1979. 
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dos. Y por otra parte, se ve obligado a adoptar "las estruc-

1:tiras de la economía nacional a las exigencias de la economía 

internacional". (Werner, Kampeter. p. 12). 

La paradoja de un Estado rejuvenecido en su papel 

de dirección en la economía de cada país y el subsidio más que 

a sus burguesías locales al capital transnacional, es una de 

las contradicciones de la internacionalización de las econo-
mías. 

Con la internacionalización del capital se abre una 

carrera en los paises subdesarrollados por atraer al capital. 

El Programa de Industrialización Fronteriza en México y el 

Programa de Desarrollo en Filipinas son un claro ejemplo de 
ello: 

MEXICO 	 TAIWAN 

- Abundante fuerza de trabajo 

barata (calificada y semi-

calificada). 

Alta productividad 

- Recursos energéticos a un 

bajo costo. 

- Exención de impuestos del 

100% en la importación de 

materias primas y en la ex-

portación de productos ter-

minados. 

100% de control sobre La 

proptedad. 

- Facilidades legales y adua- 

- Barata y abundante fuer-

za de trabajo. 

- Exención de impuestos a 

las materias primas im-

portadas o a la exporta-

ción de productos termina-

dos. 

- Exención de impuestos en 

las ventas o comodidad de 

recaudación de impuestos 

en compañías fuera de las 

zonas 

- 5 años de exención de im-

puestos en días festivos 
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neras. 

Parques Industriales e in-

fraestructura física y en 

comunicaciones. 

Transportación eficiente y 

rápida Jor carretera, ferro-

carril y aérea. 

Cercanía geográfica de cen-

tros industriales y de con-

sumo importantes en Estados 

Unidos. 

Edificios para fábricas en 

venta o renta, y renta de 

terrenos a bajo costo. 

FUENTE: Gobierno del Esta-

do de Baja California. Síntesis  

de Incentivos y Facilidades pa-

ra el apoyo de la Inversión Pri-

vada en el Estado de Baja Cali-

fornia. Mexicali, Baja Califor-

nia, S1F.  

a las empresas en las zo-

zonas, bajo el criterio 

de Estatutos para el Fo-

mento de la Inversión. 

Gran reducción de trámites 

engorrosos. 

Edificios para fábricas en 

venta (con generosos finan-

ciamientos del gobierno) o 

renta. 

Buena transportación hacia 

los puertos y aeropuertos. 

FUENTE: Saphiro, James, 1981, 

p. 11. 

Las diferentes ventajas económicas se combinan con 

otras de carácter político, las cuales generalmente se omiten 

en los folletos coloridos que reparten los gobiernos locales. 

Los Estados llevan a cabo el cometido de brindar diferentes 

servicios indispensables al capital extranjero (unos se resu-

men en ventajas y facilidades y otros en subsidios disfrazados 

hacia el exterior): 

Infraestructura física (servicios públicos, crea- 
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ción de parques industriales, telecomunicacio-

nes, carreteras, terrenos gratis o para su ven-

ta o renta, edificios industriales, etc). 

- Incentivos tributarios (franquicias fiscales, 

exención del 100% de impuestos sobre importacio-

nes y exportaciones, exención de impuestos sobre 

la renta y el capital), aduaneros y cambiarios; 

- Permisos para construcción y renta de edificios 

en cualquier lugar; 

- Permitir operar con el 100% de capital extranje-

ro; 

- Facilidades de créditos locales y bajas tasas de 

interés; 

- Incentivos a la reinversión; 

- Libertad para transferencia de divisas; 

Facilidad en el internamiento de técnicos e in-

genieros; 

- Posibilidad de incrementar los mercados a través 

de la venta de los productos en el mercado local; 

- Reducción de beneficios sociales (exenciones en 

derecho de protección a las mujeres en el trabajo 

de noche --en Malasia--;reducción de beneficios 

de maternidad --en Filipinas--; el gobierno de 

Sri Lanka quiere renunciar a la regla de la OIT 

que prohibe la rotación nocturna de mujeres); 
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- Control laboral; 

- Promoción de valores y ciertas formas de cambio 

ante este nuevo modelo industrializador; 

- Garantías de compensación en caso de ser expro-

piadas (Costa Rica); 

- Estabilidad política (manejo de crisis coyuntu-

rales , gastos médicos y represión); 

- Creación de un buen clima comercial, y; 

- Infraestructura educativa y técnica (educación 

y adiestramiento elemental necesario para los 

trabajadores y educación a nivel técnico y su-

perior). 

La competencia se presenta en los 'paquetes' que ofre-

ce cada país y la selección dependerá del balance de las venta-

jas económicas y políticas. Este último aspecto tiene un gran 

vacío en la investigación empírica, ya que se desconoce por com-

pleto las relaciones entre las burguesías nacionales o locales 

(públicas y privadas) y el capital extranjero. 

2. 	Relación Estado Capital Extranjero. 

Existen algunos indicios de una relación 'indirecta' 

entre los capitales extranjeros y grupos laborales, en donde 

mediante sobornos o 'regalías' a periódicos, radio, televisión 

y otros grupos, compran publicidad, mantienen buenas relacio-

nes y tienen un apoyo asegurado en caso de cualquier conflicto 

(citando asuntos del Asia, Multinational Monitor, enero de 1980). 
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En México NACLA señala la existencia de: 

"Pandillas políticas que proveen apoyo 
profesional, técnico y político a los 
inversionistas. Estos grupos a menudo 
incluyen a un funcionario del gobierno 
local, un abogado, un contador, un ban-
quero, un corredor de aduanas, un con-
tratista laboral y el propietario de la 
tierra y de construcciones de fábricas". 
(NACLA, 1975. p. 13). 731 

En términos políticos y militares el Estado ha mos-

trado un claro interés en proteger a la inversión extranjera. 

En conflictos obreros en Filipinas el grupo militar de Inte-

ligencia y Seguridad participó en el control del movimiento o-

brero e incluso torturó a varios trabajadores. La Ley Marcial 

en 1972 establecida en Filipinas tiene una vinculación directa 

con las huelgas y problemas laborales en las fábricas para la 

exportación. En Corea del Sur hubo una huelga. en Sygnetic y 

fué reprimida por el gobierno y miembros de la Agencia Central 

de Inteligencia. El 11 de agosto de 1979, obreros en Seúl fue-

ron reprimidos por la policía con el resultado de un trabaja-

dor muerto y 50 heridos. En febrero de 1978 un cuerpo de mi-

licia patronal en Seúl, saqueó una huelga y dejó 70 heridos, 

en una,huelga posterior se despidieron a 126 trabajadores y 

hubo varios encarcelados. En Zacatecas, México, a principios 

del presente año fueron golpeadas varias trabajadoras que pro-

testaban porque la fábrica huyó. 74I  

Pero la participación activa del Estado-Nación en el 

fomento y manutención de las fábricas para la exportación no 

sólo se circunscribe a los países subdesarrollados. El gobier-

no de Estados Unidos, por ejemplo, ha brindado un consolidado 

apoyo a la exportación de industrias manufactureras hacia otros 
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Daíses. De diversas formas el gobierno nortemericano ha promo-

¡ido el traslado de fábricas al Asia, Africa y América Lati-

.1a. Pacific Research resume el apoyo del gobierno de la siguien-

te manera: 

PRIMERO.- 	Ofrece reducciones especiales en las ta-

rifas a las corporaciones que producen en el extranjero y que 

regresan a Estados Unidos la producción. Las tarifas 806.30 

y 807.00 de la US Tariff Schedule establecidas a mediados de 

los 50's son las que permiten exportar y reimportar materias 

primas, mquinaria, equipo y artículos libres de impuesto. La 

industria electrónica y en especial de los semiconductores es 

una de las principales utilizadoras de estas tarifas (Isaac, 

Minian, p. 23), lo que provocó que las compañías del semicon-

ductor sacaran el mayor provecho de las ventajas de reimportar 

libres de impuesto que cualquier otra industria en 1978; 

SEGUNDO.- 	Apoyando a la construcción de zonas de 

producción para la exportación. La Zona Libre de Kaohsuing en 

Asia por ejemplo, recibió fuertes fondos en 1966 para su cons-

trucción del US Food for Peace Program;, 

TERCERO.- 	El gobierno y agencias norteamericanas 

mundiales como el Banco Mundial o el FMI han contribuido con 

ayuda proveyendo fondos para desarrollar infraestructura para 

la exportación de manufacturas (electricidad, telecomunicacio-

nes, carreteras, puertos y aeropuertos). Cuando la industria 

electrónica entraba en 1972 a Penang, Malasia, el Asian Deve-

lopment Bank proveyó 11 millones de dólarea para el aeropuerto. 

El US Exportllmport Bank brindó 600 millones de dólares para 

la central nuclear de Morong que se espera sea la mayor fuente 

de poder para la Zona de Exportación de Bataan. 
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CUARTO.- 	Mediante el facilitamiento para estable-

cerse en el extranjero y brindar seguros contra riesgos por 
pérdidas de temblores, guerras, devaluaciones, expropiacio.L 

nes, etc., función que lleva a cabo el Overseas Private Inves-

ment Corp. (OPIC, corporación pública y privada) 

QUINTO.- 	Ayudando económica, política y militar-

mente a mantener gobiernos que gustan de la inversión extran- 

jera. 	(Vol. XI, 1980, pp.12-13 ). 

Al interior de los Estados Unidos vemos que la oposi-

ción del movimiento obrero organizado a la exportación de ma-

nufacturas ha sido mitigado por los intereses estrechamente 

ligados entre las corporaciones transnacionales y el Estado. 

Las empresas transnacionales en este sentido, han jugado un pa-

pel decisivo pues grupos de presión como la Asociación Nacional 

de Fabricantes en Estados Unidos han logrado sobornar o regalar 

favores intimidando a los miembros del Congreso para que no se 

aprueben proyectos como la ley Hartke-Burke (Barnet, Richard, 

1974. p. 139). Este mismo autor señala que las empresas trans-

nacionales, "están intensificando de manera espectacular sus 

actividades de cabildeo en Washington". 

Más aún, tratándose del caso de la industria electró-

nica y en particular de la de los semiconductores, que gran 

parte de su producción está destinada a fines militares, el 

Estado no puede permitirse una ausencia de control y relaciones 
con los grupos del sector privado. Las restricciones que impo-

ne el Departamento de Defensa a las corporaciones impide que 

los resultados de la investigación científica y tecnológica no 

se vuelvan en su contra, al parecer la importancia de los semi-

conductores recae en que son la llave en la carrera armamentis-

ta (Pacific Research, 1980, p. 23). Por ejemplo, la General 



Electric que es la segunda en importancia en la producción 

rara Eines militares, cuenta con grupos de presión en The 

Industry Advisory y en el National Security Industrial Aso- 

i 	751 c ation, entre otros. — 	El Departamento de Defensa y el 

Pentágono en los Estados Unidos se surten de La producción 

bélica de industrias como la General Electric, Rocwell, Ge-

neral Motors o la RCA. Cientos de fábricas para el mercado 

mundial que producen tanto en los paises del Tercer Mundo co-

mo en los industrializados (como el caso de la Rocwelr en No-

gales, Sonora o de las decenas de fábricas en el Valle del 

Silicón en California), destinan su producción para fines mi-

litares. Las estadísticas por lo menos en México, presentan 

una grave ausencia en la especificidad de las actividades que 

realizan estas fábricas y en el destino de la producción. 

Prácticamente se desconoce cualitativa y cuantitativamente la 

relación entre 'maquiladoras' en el mundo y el complejo militar 

:Industrial norteamericano, fracés o alemán. 

La relación entre transnacionales y la seguridad na-

cional en Los Estados Unidos no es algo novedoso. La General 

Electric desde 1896 participaba en convenios de producción en 

la Navy, participó productivamente en la Primera Guerra Mundial, 

en la Segunda, en Corea y en Indochina, y seguramente estará 

participando en el Medio Oriente o en Centroamérica. La trans-

formación consiste en que el PIC ha involucrado 'indirectamen-

te' a miles de trabajadores de países subdesarrollados y por 

tanto a gobiernos de diversos países. Así la producción mili-

tar también ha sido internacionalizada a través de las corpora-

ciones transnacionales. 
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L. 	OBSERVACIONES SOBRE LAS TENDENCIAS RECIENTES. 

1. 	Tendencias del Proceso. 

Las últimas dos décadas del presente siglo presen-

tan modificaciones sustanciales en la estructura productiva 

mundial de la industria manufacturera. Como hemos venido insis-

tiendo reiteradamente, desde principios de los 60's la indus-

tria de la manufactura se ha retocalizado de los países indus-

trializados hacia los países del Tercer Mundo. En una primera 

aproximación observamos que existe una tendencia mundial en la 

ubicación de la inversión extranjera directa hacia el sector 

manufacturero. Para 1972 la IED en la manufactura representa-

ba el 427 del monto total de La inversión, es decir, 6% más que 

en 1960 y 20% más que en 1950 (Juárez, Antonio. 1980. p.24). 

La tendencia hacia el cambio sectorial de la IED se 

ha dirigido fundamentalmente hacia los países desarrollados. 

La reubicación geográfica de la industria manufacturera ha traí-

do consigo el descenso de la producción industrial en los paí-

ses capitalistas más avanzados con la tendencia hacia el forta-

lecimiento del sector servicios. En Estados Unidos, por ejemplo, 

mientras que en 1960 por cada 10 empleados 3 eran en el sector 

servicios, la proporción cambió a 6 de cada 10 en 1970 y se es-

pera que aumente. Citemos algunos ejemplos para mostrar el des-

ceriso industrial en los países industrializados: Estados Unidos 

presentó una caída en la participación del total de las expor-

taciones de manufacturas en el comercio mundial de un 27.7% en 
1 1958 a un 19.8% en 1977. 76  - 	Según datos del OCDE, Francia tu- 

vo un decremento del -0.7% en el valor agregado industrial mun-

dial entre 1958 y 1973, Alemania Federal del -1.3%, el Reino 
77/ Unido del -2.5% y Estados Unidos del -6.9%. 	- 
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Otra manifestación del descenso de la producción in-

Justrial en los países desarrollados es el creciente consumo 

de productos manufacturados en el exterior. En 1972 (últimas 

cifras que se tienen) el 22.8% de la venta de automóviles de 

Estados Unidos eran importados, el 25% de los vestidos de 

mujer, el 35% de los zapatos, el 61% de los tocadiscos, el 60% 

de las máquinas de cocer y calculadoras, el 63.5% de los tele-

visores, el 90% de los radios y grabadoras y el 90% de las ma-

noplas de base ball (Tyler, Cus, slf. p. 115). 

La tendencia hacia la internacionalización del ca-

pital apunta hacia la diversificación del número de países in-

volucrados en este modelo de industrialización. Prácticamente 

el mundo se ha integrado alrededor de la producción manufactu-

rera mundial, abarcando un gran número de países y regiones del 

mundo: el Sudeste Asiático, el Medio Oriente, Africa del Nor-

te, Africa Central, Sudáfrica, México, Centroamérica, el Cari-

be y Sudamérica. A ésto habría que agregar los países capitais-

tas más avanzados y aquellos de la Comunidad Económica Europea 

como Bélgica, Italia, Grecia y España que participan en la 

producción para el mercado mundial. Aunque se descónocen es-

tadísticas, algunas fuentes señalan la integración de países 

socialistas al proceso que aquí comentamos. No es de extrañar 

que las transnacionales actualmente negocian con Hungría, Yugo-

eslavia y China para establecer fábricas para el mercado mun-

dial, si tomamos en cuenta que estos países cuentan con abun-

dante fuerza de trabajo y disciplinada, los bienes y salarios 

son bajos, y, cuentan con una infraestructura más o menos com-

pleja. 711 

Dentro de esta diversificación por países la orien-

tación del PIC se dirige, en un marco general, hacia los paí-

ses tercermundistas, y en uno más particular hacLa América La- 
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tina. Las importaciones de productos manufacturados en Esta-

dos Unidos se incrementó de 953 millones de dólares en 1966 

a casi 7,280 en 1977, y mientras sólo el 6.47 del total pro-

venía de países subdesarrollados en 1966, para 1977 esta pro-

porción era del 46% (Isaac, Minian, p. 20). 

Mencionábamos que en términos particulares América 

Latina está cobrando día a día un mayor peso en el proceso de 

internacionalizción del capital. Para 1975 América Latina 

participaba con el primer lugar en el valor agregado industrial 

mundial y diferentes proyecciones apuntan a un cambio tenden-

cial ascendente en la participación de dicho continente (Véase 

Gráfica No. 1). Tan sólo México ha rebasado en importancia a 

países como Hong Kong, Singapur o Corea del Sur, en lo referen-

te a volumen de empleo y valor agregado industrial (actualmen-

te cuenta con 140 mil empleos y ya desde 1974 representaba el 

primer lugar, con el 30.57., del total del valor agregado in-

dustrial de los países subdesarrollados). 7.21 • 

La importancia creciente de América Latina sin em-

bargo, tiene una conotación en términos relativos en compara-

ción con otras regiones del mundo subdesarrollado. Esto sig-

nifica que regiones como el Sudeste Asiático, en lugar de estar 

viendo mermada su participación en la economía mundial, por el 

contrario siguen manteniendo un crecimiento sorprendente. En 

1972 los 10 principales países exportadores de manufacturas del 

mundo subdesarrollado representaban el 72.4% del total de la 

exportación: Hong Kong tenía el 19.6% del total, Corea del Sur 

el 10.7%, México el 5.2% y Malasia el 2.5%, entre otros países.82I  

La participación del PIC vista a través de la propor-

ción entre el volumen de empleo en la manufactura y la población 

económicamente activa, muestra inclusive, que es más importante 
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GRAFICA NO. 1 

LA PARTICIPACION (PORCENTAJE) DE LAS AGRUPACIONES 
ECONOMICAS EN EL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL MUNDIAL 
EN 1975 Y LA IMPLICITA EN LOS TRES GUIONES PARA EL 

AÑO 2000 
2000 

. Guión Histórico 

Asia meridional y 
oriental 5.1 
Asia occidental 1.0 
América Latina 7.1 

Africa 0.7 

Asia meridio 
nal y orien países 
	Asia meridional y 

tal 2.4 
sia occi. 	oriental 9.5  
0.5

dos 
	

Asia occidental 1.8 

América Latina 13.0 mérica -
atina 4.9 
Africa 0.7 

'Ilion de Crecimiente Rápido 

Asia meridional y 
oriental 7.4 

Asia occidental 1.7 

América Latina 13.2 

Africa 1.5 

FUENTE: Trayectoria de Crecimiento Industrial entre Países. 
Anexo I. Tomado de: La Industria Mundial desde 1960. 
Progresos y Perspectivas.. OrganizáciiinTe- Ids 

Untdas'PdraéT Desarrollo Industrial (ONUDI), Or 
ganización de las Naciones Unidas. Tercer Conferencia 
General de la ONUD1, Nueva Delhi, India, 21.-enero-8 
febrero, 1980. Figura VII, p.bi 
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ISsta en los países del Sudeste Asiático que en México. En 

Hong Kong el volumen de empleo en la manufactura pasó del 38% 

en 1966 a representar el 44.4% de la PEA en 1976; en Singapur 

pasó del 147 en 1957 al 25.77 en 1976 y; en México pasó del 

13.77 en 1960 al 17.8% en 1975. 811  

Así pues, vemos que la tendencia hacia la interna-

cionalización del capital más que dirigirse a uno y otro con-

tinente, se orienta hacia la Localización en ciertas regiones 

del mundo subdesarrollado; el Sudeste Asiático, México y el 

Caribe han sido las regiones tradicionalmente seleccionadas. 

EL curso que tomará el PIC al desarrollar y focalizarse en o-

tras regiones del mundo es algo factible y esperado, tomando 

en cuenta la diversificación de países que integran el proceso 

y considerando la expansión del número de ramas de producción 

que se internacionalizan. 

Anteriormente señalábamos las ramas productivas que 

se encontraban o estaban en proceso de internacionalizarse; 

la tendencia --hasta estas fechas-- se ha dirigido fundamen-

talmente a dos de ellas: la electrónica y la textil (textil y 

confección). En el Sudeste Asiático estas ramas representaron 

el 74% del empleo total en esta, región, guardando las nr000r-

ciones de 48% para la electrónica y 26% para la textil y con-

fección. En México, representaron el 72% de empleo total 

--58% para la electrónica y 14% para la textil--. 

Sin embargo estas ramas pierden peso relativo ante 

el creciente proceso de internacionalización de ramas produc-

tivas como la automotriz, la acerera, petroquímica y metal me-

cánica. Hasta el momento presente consideramos que es difí-

cil hablar de una regionalización de ciertas industrias den-

tro del PIC, ya que la variedad en el número de ramas se en- 
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cuentra dispersa en cada país o región. La electrónica y la 

textil que bien pudieran utilizarse como ejemplo para demos-

trar esta aseveración muestra cómo estas industrias se encuen-

tran en gran proporción en La mayoría de los paises integra-

dos a esta nueva división internacional del trabajo. Alguna 

orientación pudieramos tomar al respecto, si observáramos las 

cuotas impuestas por los países desarrollados a los productos 

manufacturados en el exterior (cuotas de importación por 

países), así como el caso de la industria pesada, en donde re-

sulta más costeable producir desde regiones cercanas como Méxi-

co o el Caribe --para el caso de los•Estados Unidos--, por la 

importancia en el costo del transporte, que producir a cuatro 

mil millas de distancia y correr más riesgos en el recorrido. 

2. 	Limitaciones al Proceso. 

Una vez señaladas algunas de las tendencias observa-

das, quisiéramos hacer un alto en las limitacions y obstáculos 

que presenta el PIC, con lo cual tendríamos un marco más com-

pleto para adelantar posibles repercusiones del mismo. 

En el párrafo anterior señalábamos dos limitantes: 

el proteccionismo y los costos de transportación. En efecto 

el proteccionismo se ha establecido en los países desarrolla-

dos en base a los acuerdos de cuotas de importación por país, 

según la rama de que se trate. La ley de Comercio de 1974 y 

los Acuerdos Multifibras son algunas de las barreras proteccio-

nistas. Por ejemplo Hong Kong que participa con el mayor volu-

men de exportación de manufacturas textiles y de la confección 

hacia Estados Unidos y hacia la Comunidad Económica Europea, 

según noticias periodísticas ha llegado al límite su cuota de 
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importación establecida por el Acuerdo Multifibras con lo que 

25 de esperarse que se vea seriamente mermada la tasa de ex- 
821 2ansión del 8, que mantuvo en 1976 y 1977. 	Los obstáculos 

que plantea el proteccionismo, más allá de cuotas establecidas, 

tiene una relación directa con la necesidad de consumo de im-

portación dP tal o cual producto, del desplazamiento de fuen-

tes de trabajo que está causando,del ritmo de expansión de la 

economía,etc., por lo que una diversidad de factores al inte-

rior de los países centrales inside directamente en el aumen-

to o disminución del proteccionismo: guerras comerciales, des-

empleo, presión organizativa, recesión, depresiones, hundimien-

to de la Bolsa, rivalidades nacionalistas y conflictos armados, 

serían algunos de ellos. En este sentido factores económico-

políticos y militares al interior de los países centrales pue-

den virar radicalmente el proceso de expansión de exportación 

de manufacturas desde los países subdesarrollados. 

El otro factor limitante --costo de producción--

tiene que ver con la guerra de los productos y la competitivi-

dad buscada y se orientaría más bien hacia la limitación de 

tal o cual producto y al lugar seleccionado para su producción. 

Al parecer, solo productos de un alto valor y de volúmenes pe-

queños son los más propensos a la internacionalización, sin 

embargo, los ejemplos de otras ramas que se internacionalizan, 

como el sorpresivo cierre de fábricas automotrices y su despla-

zamiento hacia otras zonas --principalmente de América Latina--, 

apunta hacia un mayor traslado de procesos productivos hacia el 

exterior sin ser un obstáculo insalvable el tamaño y el costo. 

Un factor más, dentro de los países desarrollados, 

que limitaría teóricamente el crecimiento de la industrializa-

ción para la exportación es la automatización de los trabajos. 

Este proceso, que por ser reciente dificulta su evaluación, ha 
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tenido que ver precisamente con el cierre de empleos, despla-

zamiento de trabajadores y búsqueda de mano de obra barata sin 

calificación, tanto dentro de los países desarrollados como en 

los tercermundistas. Los procesos que exigen una alta califi-

cación y que tradicionalmente son llevados a efecto en los paí-

ses centrales, como representan altos salarios y prestaciones 

--en parte logrado por la fuerte organización laboral que los 

rodea-- son los que han sufrido los intentos de automatización 

se han llevado a cabo precisamente en estas áreas, y no en a-

quellas ramas donde se utiliza mano de obra excesivamente ba-

rata, y que resultaría difícil mediante la automatización su-

perar la reducción de costos. La automatización en las fábri-

cas en los países subdesarrollados se ve obstaculizada asimis-

mo, por el cambio tecnológico (modas e innovaciones) por lo que 

resulta incosteable instalar máquinas más sofisticadas y se e-

vita el riesgo de una rápida obsolecia del capital fijo. A-

demás, la característica de una baja inversión en capital fijo 

por trabajador en los enclaves industriales para la exportación 

incosteabiliza su mecanización. Estos obstáculos apuntan a ha-

cer una precisión entre la tendencia hacia la automatización en 

los países desarrollados y los subdesarrollados. Mientras que 

en los primeros sigue un proceso ascendente, sobre todo en al-

gunas ramas como la automotriz y electrónica, en los segundos 

presenta serios obstáculos y parece no ser una tendencia por 

las características intrínsecas del proceso. Es decir, la es-

trategia del capital para reducir costos de producción es, por 

una parte, automatizar en las zonas de salarios altos y por o-

tra parte reducir salarios mediante la utilización de mano de 

obra barata sin calificación en zonas de bajos salarios. 

La automatización llevada a cabo en firmas como la 

Chrysler, General Motors, Fairchild, IBM, Wester Electric, 

Texas Instrument y muchas japonesas, ha sido un hecho datifi- 
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Jado por diversas fuentes. La Electronic Arrays declaraba que 

un trabajador con equipo automatizado remplaza a 30 trabajado-

...es manuales y en sólo 2 semanas lo capacitan para la opera-

ción,410 que supondría tres meses de entrenamiento para un 

operador manual. 821 
Recuérdense los ejemplos citados ante-

riormente acerca de la roborización en la industria. Aunque 

existen declaraciones de directores de transnacionales y algu-

nos ejemplos de que el proceso de automatización está llegando 

a sus operaciones de ensamble y de que el volumen de ensambla- 

je 8  se realizará en las plantas en sus países de origen, - o 

como señala un estudio reciente, que el proceso de automatiza-

ción en 1989 hará que regresen "a casa" el 39 por ciento del 
1 ensamblaje de firmas norteamericanas, 85 aún está por verse 

el alcance de este proceso tomando en cuenta las limitaciones 

señaladas con anterioridad. 

Por último, otras variables en los países subdesarro-

llados dictarán asimismo, la tendencia hacia la automatización 

y hacia la expansión del PIC. Inflación, aumento en los sala-

rios, restriccionismo, agitación e inestabilidd política y na-

cionalismo exhacerbado, serán algunos de los principales facto-

res que potencialmente limitarán la expansión del capital. El 

corolario de estas variables sería pues, el proteccionismo y 

las concesiones del Estado y de los sindicatos en los países 

desarrollados para que se queden en casa. En este sentido te-

nemos una fuerte limitante hacia la internacionalización de la 

lucha proletaria. 

Los obstáculos señalados en los párrafos de arriba 

apuntan una seria amenaza hacia la consideración del PIC como 

un proceso irreversible y de tendencia estructural ascendente. 

Lo que implica que a mediano plazo las plataformas de expor-

tación en los países del tercer mundo mengüen su crecimiento. 
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Existen posiciones encontradas sobre este aspecto entre acadé-

micos como entre funcionarios e ideólogos de las políticas de 

industrialización en los diferentes países. Los paradigmas en 

términos generales serían: que el PIC se orienta hacia una ex-

pansión acelerada y que es un proceso definitivo que reestruc-

tura el capital y plantea un nuevo modelo de acumulación, y el 

opuesto, que apunta hacia el peso de los factores limitativos, 

que parcializa el proceso y llama hacia el fin en un futuro 

próximo del mismo. 86I  Por nuestra parte, y por lo expuesto a 

lo largo de este primer capítulo, consideramos que el PIC dada 

sus características estructurales dentro de esta nueva etapa 

del capitalismo mantendrá una tendencia hacia la expansión, no 

siendo ésta ni lineal ni homogénea, es decir, mantendrá altas 

y bajas dependiendo de los períodos de expansión y recesión 

económica, etc., y disminuirá, se estabilizará o expandirá 

en cada país o región según las condiciones económico-político 

y sociales prevalecientes en éstos. 

Las repercusiones del PIC en cada país o región serán 

luego entonces, heterogéneas y de variable manifestación, es 

decir, los rasgos comunes como los que señalaremos a continua-

ción tendrán una relevancia distinta para cada lugar. A ma-

nera de conclusión podemos señalar los rasgos comunes que im-

plica el PIC en el conjunto de los diferentes países y regio-

nes: 

1. Desnacionalización de las economías locales, 

dictado por una mayor penetración de la inver-

sión extranjera directa a través de las corpo-

raciones transnacionales y por la creciente 

pérdida de 	la soberanía sobre los enclaves 

territoriales e industriales; 

2. no-resolución al problema del desempleo y acre- 
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centamiento del potencial fuerza de trabajo; 81 

3. industrialización estructural desigual per re-

giones, países, sectores productivos y fuerza 

de trabajo; 

4. dependencia estructural acentuada orientada ha-

cia una reversión de la autonomía estatal, so-

cial y tecnológica; 

5. subvenciones de las economías subdesarrolladas 

hacia las centrales; 

6. perpetuación de las malas condiciones de vida 

de la población trabajadora y males potencia-

les en su salud; 

7. pérdida de negociación del movimiento obrero 

organizado y fuertes obstáculos a la organiza-

ción. 

La importancia y las repercusiones que tiene el PIC 

en cada país o región subdesarrollada dependerá pues de: a) 

el peso específico que guarde dentro del país o región y; 

b) de la importancia relativa que guarde dentro del valor to-

tal producido en tal o cual rama o producto, y del total del 

valor exportado. La falta de datos y estadísticas nos limi-

tan a realizar una comparación de la importancia que guarda 
esta forma 	de industrialización en diferentes regiones y 

países. Sin embargo, en el caso de México --que es el que nos 

ocupa a lo largo de este trabajo-- nos permite adelantar algu-

nas conclusiones. 

La inversión extranjera directa norteamericana (IED-

USA) hacia países subdesarrollados se ha dirigido fundamental- 

mente y crecientemente hacia ciertas regiones. 	La participa- 

ción en América Latina de la IED-USA en ios países subdesarro-

llados se incrementó de un 68% en el período 1966-1971 al 81% 

en el período 1972-1977 (Juárez, Antonio, 1979. p. 3). Este 
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cambio sectorial de la inversión se ha dirigido fundamentalmen-

te a dos países: México y Brasil. En 1963 estos dos países 

representaban el 23.5% del total de la IED-USA en América La-

tina, cifra que creció al 49% para 1976. Más aún, si consi-

deramos la industria de la transformación --que es la que a-

porta mayores porcentajes dentro del total de la IED (Véase 

Cuadro No. 6)--, se incrementan estas proyecciones represen-

tando el 55.4 % para 1963 y el 68.1 % para 1976. (Trajtenberg, 

Raúl, 1978. p. 46). 

Así, vemos que América Latina y en especial México 

y Brasil cumplen un papel relevante en el conjutno de la IED-

USA en los países subdesarrollados. En México, esta inversión 

ha sido mayoritaria desde haca varia décadas. Ya en 1970 re-

presentaba con 2,240,737 mil dólares el 79.470 del total de la 

IED en México (Véase Cuadro No. 7). Según Antonio Juárez el 

79% de la producción que se genera en ella es controlada por 

corporaciones transnacionales, por lo menos uno de cada cuatro 

establecimientos pertenecen a las transnacionales. (P. 57). 

El sector predominante de este tipo de inversión en México, y 

en general, ha sido la industria de la transformación, la cual 

representaba en 1970 el 73.8% del total de la inversión, corres-

pondiendo este porcentaje al 78.5% de industrias manufacture-

ras norteamericanas (Véase Cuadro No. 6). Resulta entonces 

que, la IED-USA en la actividad manufacturera representa el 

porcentaje mayoritario dentro de toda la industria extranjera 

en México, por lo que esta forma de producción es la más im-

portante dentro del contexto productivo mexicano. Diversos 

estudios han señalado que la política de industrialización 

por sustitución de importaciones ha sido un fracaso y no ha 

resuelto en ningún sentido el problema del desempleo. Decía-

mos anteriormente que la industrialización para la exportación 

es bienvenida por los gobiernos locales por diversas razones, y 

que una de ellas es que este nuevo modelo de industrialización 
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CUADRO No. 6 

:Inversión extranjera directa en México. Participación de la in-
dustria de la transformación. (1950-1970). (Miles de dólares). 

Total 
	

Inversión 
	

Inversión 	% del 
I E D 
	

en la Ind. total 
	

en la ind. total de de la 
Transf. 	Transf.USA Inv.Ind. Inv.total 

Transf. 

1950 566,002 147,890 35.6 133,000 
1960 1'081,313 602,236 55.7 448,300 74.4 41.5 
1965 1'744,725 1'206,444 68.8 995,200 82.8 57.1 
1970 2'822,272 2'083,096 73.8 1'636,200 78.5 58.0 

FUENTE: Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero. La Inversión en  

México. México: Fondo de Cultura Económica, 1973. 
pp. 120-121. 

Banco de México, S.A. (todos los datos sobre inversión 
norteamericana tomado de: Alma Chapoy. Empresas Multina-
cionales. México, Editorial El Caballito, 1975. Cuadro 
No. 29, p. 183. 

CUADRO No. 7 

Participación norteamericana en la inversión extranjera directa 
en México. (1950-1975). (Miles de dólares). 

1950 

TOTAL 

566,002 

U.S.A. 

285,935 
1960 1'081,313 899,670 83.2 
1965 1'744,725 1'456,934 83.5 
1970 2'822,272 2'240,737 79.4 
1971 3'018,000 2'297,000 76.1 
1972 3'187,000 
1973 3'495,000 
1974 3'857,000 
1975 4'219,000 

FUENTE: Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero. La Inversión en  
México. México, Fondo de Cultura Económica, 1973 pp.120 

José Luis Ceceña Gómez, México en la Orbita Imperial. México, 
Ed. El caballito, 1970. 

Banco de México, S.A.  
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presupone una mayor utilización de mano de obra sin califica- 

Actualmente la industria maquiladora en México ocupa a 

140 mil trabajadores en más de 600 fábricas establecidas en su 

gran mayoría en las ciudades fronterizas del norte del país. 

Cifras con las que consagra el primer lugar a nivel mundial en 

esta forma de producción, pero en realidad ¿qué significan es-

tos datos en el contexto productivo de México? 

La industria maquiladora para 1974 (únicas cifras 

disponibles) significaba el 2.8% del total de la inversión di-

recta norteamericana dentro de la industria de la transforma-

ción, el 14.6% en el volumen de empleo y el 247 en el número 

de subsidiarias. Esto significa que: i. el capital fijo por 

trabajador en las maquiladoras es menor a las fábricas que 

destinan la producción al mercado interno; fi. es mayor el 

volumen de empleo que generan en comparación con las industrias 

destinadas al mercado interno y; iii. es  más bajo, en prome-

dio, el número de obreros por planta maquiladora en compara-

ción a las industrias norteamericanas que destinan su produc-

ción al mercado interno. Si, como apuntamos, el volumen de em-

pleo generado por las maquiladoras, es el renglón más importante 

para la economía mexicana, éste tiene dos significados ya sea 

que se trate a nivel nacional o regional. México cumple una 

gran importancia a nivel mundial por las maquiladoras estableci-

das en el país, sin embargo a niveles internos es escasa su sig-

nificación dentro de la ocupación nacional.(Véase Cuadro No. 8) 

Por su parte, a nivel regional aunque sólo ocupa el 

7.5% de la PEA de los municipios fronterizos, las maquiladoras 

cumplen una función vital ya que ocupan a más del 50% de los 

empleados en la industria de la transformación. 



CUADRO No. 8 • 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MAQUI LADORA 
DENTRO DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXI- 
CO EN LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION. 
(U,S.A.) 	1974..* 

INVERSION DIRECTA 	EMPLEO 	No. DE SUB- 
EN MEXICO $ 	% 	% 	SIDIARIAS 

(Plantas) 

Industria de la 
Transformación 2,286,320,000 100 513,330** 100 1,898 100 

Industria maqui-
ladora 63,675,440 2.8 75,977 14.65 455 2.4 

FUENTE: 	Banco de México, S.A. 

Estadisttcas sobre la Industria Maquiladora de Exportación. 
Secretaría de Industria y Comercio. México. 

	

* 
	

Único afio del que se disponen datos. 

	

** 
	

El dato es una proyección en base a los datos más conservadores. 
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La tendencia estructural creciente dentro del sis-

;:ema capitalista es por tanto: i. a continuar la internacio-

nalización del capital, ii. a trasladar un mayor número de 

fábricas y; iii. a incorporar un número mayor de países y ra-

mas; lo que seguramente producirá mayore volúmenes de empleo 

en México dadas: i. las tasas de crecimiento que han preva-

lecido desde el inicio del programa de maquiladoras, ii. la  

situación política y laboral estable y controlada, ii. su 

expansión demográfica y económica, iv. la  devaluación que 

vuelve más competitivos nuestros salarios y; v. el incremento 

de las facilidades que otorga el gobierno. El proceso de in-

ternacionalización del capital no significa pues, un abatimien-

to del desemplo o la generación de un desarrollo industrializa-

dor, sino que agrava los puntos señalados como rasgos comunes 

en las repercusiones del PIC de todos los países subdesarrolla-

dos. 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO I 

La industrialización a la frontera, vía estableci-

miento de plantas maquiladoras, no puede ser cabalmente com7 

prendida en sus diferentes aspectos, sino bajo un concepto -

global que es el de la internacionalización del capital. Este 

proceso iniciado a principios de los 60's desde Estados Uni-

dos, Alemania Occidental y Japón, consiste en la relocaliza-

ción del capital hacia países donde la mano de obra es más 

barata que en los de origen, con el fin de reducir los costos 

de producción mediante la utilización de fuerza de trabajo 

intensiva. 

Este proceso que ha provocado el establecimiento 

en la frontera norte de México de más de 600 plantas maquila-

doras -las cuales ocupan a más de 140 mil trabajadores- forma 

parte integral de la nueva estrategia de valorización interna-

cional del capital. El traslado estratégico de fábricas tiene 

causas diversas como son la competencia, el diferencial de sa-

larios, las recesiones económicas, la sindicalización y los 

conflictos laborales. 

El proceso de internacionalización del capital (PIC) 

que abarca hoy en día a más de 50 países subdesarrollados, -

significa actualmente tanto para los países subdesarrollados 

como para los desarrollados una revolución industrial, tecno-

lógica y en el empleo. Y obliga a todos ellos a una adaptación 

y reestructuración de sus economías. 

El PIC atravieza las diferentes fases del capital e 

internacionaliza la producción y el proletariado, junto con 
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los procesos de concentración y centralización. La importancia 

le este proceso abarca diferentes momentos y niveles, los cua-

les se pueden observar tanto en el diseño y ejecución de polí-

ticas mundiales de industrialización, como en la producción 

de un gran ndmero de mercancías bajo una estrategia internacio-

nal. Asimismo, las corporaciones transnacionales, que son la 

vanguardia de este proceso, se encuentran inmersas en una in-

tensa competencia por abatir los precios, lo que ha llevado 

a que la mayoría de las ramas productivas se estén internacio-

nalizando. 

El hecho de que con el devenir de los años se hayan 

incrementado el ndmero de países, ramas, empresas y productos 

bajo esta estrategia global de producción, significa que la 

supervivencia de una empresa o corporación depende cada vez 

más del desplazamiento de la producción hacia zonas de bajos 

salarios. 

Las regiones donde tradicionalmente se ha dirigido 

el capital son aquellas que cuentan con Zonas Francas para 

la Exportación, es decir, aquellas zonas que mediante la do-

tación de un régimen de excepción, se les garantiza la exen-

ción de impuestos, se les prohibe las ventas al mercado local, 

se les dota de una administración específica que controla las 

operaciones de las plantas y se mantiene un control laboral. 

Estas zonas quedan unidas al resto de la economía tan solo -

por el uso de fuerza de trabajo barata y en cambio están fuer-

temente ligadas a los centros extranjeros. 

La selección de países y regiones donde se traslada 

el capital ha dependido de factores económicos y políticos. 

A manera de síntesis tenemos: ventajas en comunicaciones, cer- 
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canta geográfica, viabilidad para el financiamiento local, 

infraestructura productiva y en comunicaciones, abundancia 

de mano de obra, bajos salarios, excensión de impuestos, -

falta de regulaciones sobre condiciones de trabajo y seguri-

dad industrial, estabilidad política y ausencia de sindicatos 

o control de ellos. Cada país o región compite entre sí a 

través de un 'paquete de subvenciones' o estímulos para atraer 

al capital extranjero. 

Las repercusiones de la internacionalización del ca-

pital en la fuerza laboral de cualquiera de los 50 países don-

de se han establecido, mantiene una similitud debido a las ca-

racterísticas inherentes al proceso de internacionalización 

mismo. Esto se debe al objetivo mismo para el cual fueron crea-

das estas industrias, es decir, reducir al máximo los costos 

de producción a través del menor pago salarial y alcanzar una 

mayor productividad. 

Según diversos estudios sobre la situación mundial, 

así como los datos obtenidos en la investigación en la fronte-

ra norte de México, las jornadas en las plantas orientadas al 

mercado mundial son más largas que en los países centrales, se 

trabajan más días al año, y en muchos de los casos, no se des-

cansa en días festivos. De igual forma, las jornadas son más 

intensas y más altas las cuotas de producción. 

Jornadas más largas y mayor intensidad del trabajo, 

aunado a los métodos de organización del mismo (trabajo en -

lineas altamente rutinizado el cual permite una mayor coordi-

nación e intensificación de la producción) tienen como resul-

tado índices superiores de productividad en los países subde-

sarrollados en comparación con los industrializados. 
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Otra de las condiciones de trabajo generalizadas a 

lo largo de las zonas de producción para la exportación es el 

3ago del salario mínimo prevaleciente en la región, sin impor-

tar antiguedad o capacitación. Incluso se han llegado a encon-

trar ejemplos en los cuales mediante métodos como el trabajo a 

destajo, clandestino o el de aprendices, se pagan salarios in-

feriores a los mínimos ,establecidos en cada país o región. 

Los problemas de salud en los trabajadores son gene-

ralizados en estas fábricas debido a las propias característi-

cas de las empresas. Los principales instrumentos de trabajo 

que provocan serios problemas son la masiva utilización de -

microscopios, substancias químicas, soldaduras, polvos y la 

inadecuación o falta de materiales de protección. Esta norma 

de inseguridad industrial, está acompañada por una estrecha 

relación entre empresarios y autoridades de seguridad médica. 

Las más sofisticadas técnicas de relaciones humanas 

como conferencias, competencias, premios, favoritismos, amena-

zas, etc., acompañan el mantenimiento de malas condiciones de 

trabajo y salud. Esta situación es posible gratias a la ausen-

cia de sindicatos y movimientos laborales. La tendencia en los 

diferentes paises es la reducción de la tasa de sindicalizaca-

lizaci6n proporcionalmente al crecimiento del empleo. El con-

trol sindical y político ha sido una norma en la vida diaria 

de estas palntas ensambladoras y la participación de los go-

biernos ha sido un factor clave para el mantenimiento y expan-

sión de dichas operaciones. 

Este proceso de retroceso en las prestaciones y sa-

larios, así como en las tasas de sindicalización tienen sus 

bases, fundamentalmente, en la alta movilidad del capital. Es- 
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to es posible gracias al escaso capital invertido, al tipo 

de trabajo y a la mano de obra que utilizan. Primero, tenemos 

un bajo capital invertido en maquinaria y tecnología lo que 

provoca un uso altamente intensivo de la fuerza de trabajo y 

que las zonas para la exportación funcionen como 'nuevas pro-

vincias' para la relocalización de maquinaria y tecnología -

obsoleta de los países de origen. Segundo, una alta especia-

lización en cada empresa, provocada por una alta división in-

ternacional del trabajo que más que calificar a los trabajado-

res los hiperespecializa. Tercero, una alta utilización de 

mujeres jóvenes (80 porciento en promedio en todos los países) 

que no cuentan con experiencia laboral previa y que se encuen-

tra fuera del mercado de trabajo. Esta estrategia permite una 

alta selectividad del personal y provoca una fuerte rotación 

de la mano de obra, lo cual repercute directamente en la dis-

minución del pago de salarios, deteriora la organización de 

éstos, permite una mayor intensidad en el trabajo y una más 

fácil aceptación de malas condiciones de trabajo y seguridad 

industrial. 

La estructura ocupacional en las diversas regiones 

donde se han establecido• las operaciones de ensamble se ve -

afectada negativamente. A manera de síntesis tenemos: no es-

tán solucionando el problema del desempleo y en cambio están 

acrecentando la población económicamente activa de las dife-

rentes regiones y paises; incrementan la migración hacia estas 

zonas creando con ello nuevos problemas sociales para las ciu-

dades y; acrecientan la dependencia económica por estar inte-

gradas verticalmente a los procesos productivos en los países 

de origen. Esta anima repercusión, por ejemplo, establece una 

relación directa entre las épocas de crisis o recesión y el 

aumento en el desempleo en la frontera norte de México, de tal 

manera que cuando estas se presentan en Estados Unidos, miles 
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de trabajadores son despedidos en estas plantas ensambladoras 

y decenas de plantas recortan su personal y su producción; es-

:e proceso de dependencia también se observa en la semejanza 

existente entre empleos creados y empleos desaparecidos, ya 

que las altas tasas de cierres de fábricas y empleos en Esta-

dos Unidos se asemeja con la situación de las maquiladoras en 

algunas ciudades de la frontera. 

El PIC no solo afecta en sentido negativo a los pa-

íses subdesarrollados, sino que en los industrializados tiene 

graves efectos. Con el traslado y cierre de plantas industria-

les crea un mayor desempleo y disminuye la tasa de crecimiento 

en el empleo. 1ste proceso de dislocación en la economía com-

puesto por una desindustrialización de los paises desarrolla-

dos, representa un proceso de devastación económica y social 

de comunidades enteras, pues no solo incrementa sustancialmente 

el desempleo, sino que deteriora los impuestos, los servicios y 

el comercio, y provoca una alta emigración de estas áreas, in-

cluso se ha encontrado que con el aumento del desempleo se acre-

cientan las tasas de mortalidad. 

El proceso de movilidad del capital se erige de es-

ta manera en la principal arma contra los trabajadores en los 

diferentes paises, y para el caso, en ambos lados de la fron-

tera, ya que está destruyendo organizaciones obreras, está -

disminuyendo los salarios y prestaciones alcanzados, y ha crea-

do una competencia entre comunidades, estados y naciones. Es-

te proceso lleva a un alejamiento de los trabajadores y sus 

demandas de la mesa de negociación, ya que aisla a los empre-

sarios y controladores de la producción de éstos. En un senti-

do más amplio la utilización de un sector específico de la ma-

no de obra femenina crea una división entre este sector y el 
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resto del movimiento obrero! 

Así, el PIC no solo tiene implicaciones serias eco-

nómico-político y sociales sino que los empleos que genera 

son mal pagados, empeoran las condiciones de salud de los 

trabajadores, debilitan los sindicatos y la organización, acen-

tdan divisiones entre obreros y son altamente inestables para 

su personal. El PIC significa, en términos generales y para 

el caso de México, un retroceso en la •'mexicanización' de la 

inversión extranjera, ya que acepta industrias que cuentan con 

el 100 porciento de capital extranjero, mientas que para el 

resto del país la relación del control de la propiedad es del 

49 porciento. Asimismo, este proceso es una nueva forma de -

penetración del capital extranjero y conlleva serias consecuen-

cias como: crear una mayor dependencia de las regiones donde 

se establecen hacia el capital transnacional y hacia los países 

industrializados, pues acentda la dependencia en el suministro 

de bienes como materias primas y tecnología; representa una -

dependencia en las ventas, y en las decisiones sobre quiénes 

conformarán el personal que debe ser empleado. De esta manera 

está creando un desarrollo desequilibrado, fundamentalmente 

por la dependencia de las economías centrales, y particular-

mente, de los ciclos económicos y las transnacionales. 

La tendencia hacia la internacionalización del ca-

pital apunta hacia una diversificación y aumento en el numero 

de paises, ramas productivas y mercancías. Sin embargo, esta 

diversificación se orienta hacia la focalización en ciertas 

regiones del mundo subdesarrollado: Los obstáculos fundamenta-

les a la expansión de este proceso en los países desarrollados 

son: el proteccionismo, la automatización y los costos de trans-

portación. Por su parte, en los países subdesarrollados encon-

tramos como principales obstáculos: la inflación, el aumento 
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en los salarios, el restriccionismo, la agitación e inestabi-• 

lidad política y el nacionalismo exacerbado. 

Sin dejar de tomar en cuenta las limitantes, consi-

deramos que el PIC, dado que forma parte de un proceso estruc-

tural, mantendrá, por lo menos hasta finales de siglo, una -

tendencia hacia la expansión, no siendo ésta ni lineal ni ho-

mogénea, es decir: a) mantendrá altas y bajas dependiendo de 

los periodos de expansión y recesión económica y, b) disminuirá, 

se estabilizará o expandirá en cada pais o región dependiendo 

de las condiciones económico-político-sociales prevalecientes 

en éstos, como son su situación laboral, su expansión demo-

gráfica, las devaluaciones, la evolución de los salarios y el 

incremento de las facilidades otorgadas por el gobierno. 

El significado del PIC para cada país o región tiene 

diferentes implicaciones, por lo menos a nivel de la extructu-

ra ocupacional, ya que, como en el caso de México, el volumen 

de empleo cobra una gran importancia para el conjunto de la 

industria de la transformación a nivel de la frontera, no ---

siendo así en el conjunto de la población económicamente acti-

va en esta zona o a nivel nacional. 

El impacto del proceso en los diferentes países tiene 

un bakance negativo. Resuminedo, tenemos: i. desnacionaliZación 

de las economías locales dictado por una mayor penetración de 

la inversión extranjera directa a través de las corporaciones 

transnacionales y por la creciente pérdida de la soberanía so- 

bre los enclaves territoriales; 	no resolución al problema 

del desempleo y acrecentamiento del potencial de fuerza de tra-

bajo; iii. industrialización estructural desigual por regiones, 

países, sectores productivos y fuerza de trabajo; iv. dependen-

cia estructural acentuada orientada hacia una reversión de la 
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economía estatal, social y tecnológica; v. subvenciones de 

las economías subdesarrolladas hacia las industrializadas; 

✓i. perpetuación de las malas condiciones de vida de la po-

blación trabajadora y males potenciales en su salud; vii. -

pérdida de la negociación del movimiento obrero organizado 

y fuertes obstáculos a la organización. 

Estas repercusiones no son homegéneas para cada re-

gión o país, y dependen del peso específico que guarda el PIC 

dentro de cada uno de ellos, de la importancia relativa que 

guarden dentro de la estructura ocupacional, dentro del valor 

total producido en tal o cual rama o producto, y dentro del 

total del valor exportado. 
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NOTAS* 

11 	Raúl Trajtenberg señala que "...el elemento 
motor está dictado por los bajos salarios. 
Estos son los que determinan La estrategia 
pertinente de las empresas transnacionale". 
Trajtenberg, Raúl, 1978. p. 10. 

21 	Los ritmos de acumulación son alcanzados 
mediante la utilización de fuerza de trabajo 
barata: "Lo que caracteriza esta forma de in-
ternacionalización es que dicha explotación 
pasa a ser el determinante principal, el que 
provoca esta forma de inversión extranjera y 
moldea sus características esenciales". Traj-
tenberj, Raúl, 1978. p. 10. La mano de obra 
barata, como motor principal en este modelo 
de acumulación,esparte de los cambios en la 
internacionalización del capital. Desde fina-
les del siglo pasado estaba presente esta in-
ternacionalización, pero la velocidad y di-
mensión que adquiere en estos últimos 15 años, 
le da una nueva significación. Voskovic, Pe-
dro, 1979c. p. 18. 

31 	El número de países es el resultado de uno de 
los trabajos más amplios que se han llevado a 
cabo sobre este tema. Frobel, Folker, et.al., 
1977a. Las cifras sobre la fuerza de trabajo 
es deducción de los propios autores en base a 
las cifras del estudio citado anteriormente y 
al número total de mujeres trabajando en la 
industria de la transformación en el tercer 
mundo. Véase Bárbara Ehrenreich and Annette 
Fuentes. "Life on the Global Assembly Line". 
M.S., January, 1981. 

41 	"...la irrupción de las empresas transnaciona-
les de acuerdo con este modelo (La internacio-
nalización de la producción) implica en algu-
nos sectores de la industria una reversión 

* NOTA ACLARATORIA. Todas las Notas de Pié de Página o citas 
al interior del documento que lleven el 
nombre del autor y el año exclusivamente, 
son para remitirse a la Bibliografía Ge-
neral y al tema correspondiente. 
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parcial del patrón dominante de cambio tecno-
lógico, con sus consecuencias sobre las rela-
ciones entre clases sociales en las economías 
centrales". Trajtenberg, Raúl, 1978. p. 11. 

51 El concepto de redescubrir está utilizado en 
el sentido que Trajtenberg le imprime: "... 
implica redescubrir una fuerza de trabajo su-
ceptible de ser explotada en condiciones que 
la evolución moderna del capitalismo central 
ya imposibilitaba en el centro... El efecto 
es el equivalente al que se lograría en los 
países centrales si fuera posible extender 
el tiempo de trabajo, aumentar su intensidad 
y, sobre todo, disminuir sus salarios". Traj-
tenberg, Raúl, 1978. p. 11. 

61 "No es pues, la imposibilidad de desplegar 
una actividad en el país, sino La búsqueda de 
una tasa de beneficio más elevada lo que cons-
tituye la fuerza motriz del capitalismo... Una 
tasa de beneficios más baja desplaza mercancías 
y capitales cada vez más lejos de su 'país de 
origen'". Hymer. Stephen, 1978. 
El término de "fábricas para el mercado mun-
dial" lo utilizó originalmente Richard Barnet 
en su libro Global Reach (Barnet, Richard y R. 
Muller, 1974). Posteriormente fue ampliado y 
conceptualizado este término por Frobel, Folker, 
et.al., 1977a. 

71 "La internacionalización de la producción sig-
nifica simplemente que cada vez son más numero-
sos los bienes y servicios del mundo (producto 
mundial bruto) que son producidos en un mayor 
número de países, y que el proceso de produc-
ción prescinde cada vez más de las fronteras 
nacionales". Barnet, Richard y R. Muller, 1974. 
p.31. 

81 El término procede de Irving Horowitz. 

91 "Esta industrialización se diferencia de aque-
lla que proporciona el proceso de sustitución 
de importaciones donde el capital nacional e 
internacional buscan los mercados internos...". 
Minian, Isaac, 1981. p. 19. Si se quiere pro-
fundizar en la industrialización por sustitu-
ción de importaciones véase Rogelio de la O. - 
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"Industrialización y sustitución de importa-
ciones en México". Comercio Exterior, Vol. 30, 
No. 1, enero de 1980. 

101 	Minian concluye después de un repaso entre las 
diferencias específicas del tipo de industria-
lización que llevan a cabo los países subdesa-
rrollados: "Pero lo importante es que todos 
ellos redefinen su integración al mercado mun-
dial en cuanto a exportadores industriales, a 
pesar de la gran diversidad existente en sus 
dotaciones de factores, en el distinto grado de 
desarrollo científico y técnico alcanzado, y 
pese a sus peculiares características naciona-
les". Minian, Isaac, 1981. p. 19. En un pla-
no más general Mayorga menciona: "Este proceso 
aceleró enormemente la concentración y centra-
lización del capital, pero uno de sus resulta-
dos más significativos fue que logró una inte-
gración real de La economía capitalista de tal 
forma que las economías nacionales adquirieron 
una nueva fisonomía al ser mediadas por Las fuer-
zas de la economía mundial en su conjunto". Re-
né Antonio Mayorga. "Internacionalización de la 
economía y Estado Nacional". Cuadernos Políti-
cos No. 21, Ed. Era, julio-septiembre de 19T9. 
ET—incremento de la exportación de manufacturas 
de los paises subdesarrollados a los industria-
lizados es "...otro indicio importante de un 
posible cambio estructural en el comercio mun-
dial, y por ende, en La economía mundial". Fro-
bel, Folker, et.al. 1978b. p. 13. 

111 	Minian menciona al respecto: "...el creciente 
proceso de internacionalización del capital y 
de la producción en las últimas décadas, ha pues-
to a la corporación transnacional en el centro 
del análisis de las relaciones conómicas entre 
los Estados Nacionales." Minian, Isaac, 1981. 
p. 17. Asimismo, Barnet menciona que las em-
presas transnacionales "...son el agente más 
poderoso para la internacionalización de la 
sociedad humana...", Barnet, Richard y R. Mul-
ler, 1974. p. 12. 

121 	ti ...el proceso de internacionalización del modo 
de producción capitalista, en el cual debe ser 
captado en su doble proceso de internacionaliza-
ción del ramo (movimiento del capital real) y 
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de proceso de internacionalización del capital 
social (movimiento del capital abstracto)... 
La internacionalización del capital abarca las 
diversas fracciones de éste: capital financiero, 
comercial e industrial". Palloix, Christian, 
1977. Hernando Pacheco afirma igualmente esta 
globalización del proceso: "La internacionali-
zación del producto-mercancía, la internacio-
nalización del proceso de circulación y la in-
ternacionalización del proceso de producción 
constituyen, en el plano de las evidencias, las 
características visibles de las grandes corpo-
raciones transnacionales". Hernando Pacheco 
"Las transnacionales, fase superior del capi-
talismo". Trimestre Político, No. 3, Fondo de 
Cultura Económica, enero-marzo 1976, p. 38. 

131 	Dentro de este marco, en 1975 la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustiral (ONUDI) celebrada en Lima, Perú acor-
dó como una de las tareas prioritarias incre-
mentar la producción industrial de los países 
tercermundistas y lograr un mayor acceso de los 
productos manufacturados en los mercados mundia-
les. Para un mejor entendimiento de.las políti-
cas mundiales de industrialización véase La In-
dustria Mundial desde 1960. Progresos y Pers-
pectivas. Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, ONU. Tercera 
Conferencia General de la ONUDI. Nueva Delhi, 
India, 21 enero-8 febrero, 1980. S. 79 II. B. 3. 
Y Fernández, Raúl, 1981. 

141 	El notable crecimiento se observa en el empleo 
que genera en Estados Unidos: durante los años 
50's el empleo virtualmente era nulo en este 
sector, y a mediados de 1980 empleaba 220 mil 
trabajadores. Pacific Research, 1980. p. 19. 

151 	El dato de empleo en la General Electric provie-
ne de "The 500 Larguest U.S. Industrial Corpora-
tions", Fortune, May 4, 1981. 

161 	Estudio de mercadotecnia de la empresa RCA in-
forme confidencial, 1978. 

171 	Voz Fronteriza "Las Maquiladoras Explotación 
Global". Newspaper, University of California, 
San Diego. Vol. 6, No. 3, April 1981. p. 3 
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181 	F.G. Danner. The World-Wide Industrial Enter-_ 
prise. New York: McGrow Hill, 1967, citado en 
Harry MagdofE. "La empresa multinacional en -Ciña 
perspectiva histórica". Monthly Review, Vol. 3, 
No. 6, enero de 1980. p. 40. 

191 	La productividad fue datificada por. Barrensen, 
Donald, 1971. p. 33. En la producción de trans-
formados metálicos superó un 40 porciento a la 
de Estados Unidos, en la industria electrónica 
podría ser de un 10 a un 25 superior y, en la 
costura puede ser hasta un 30 superior. 

201 	Estudio realizado por la Universidad de Filipi-
nas. Centro de Derecho, citado en Pacific Res- 
earch, véase Paglaban, Enrico, 1V78. p. 3. 

211 	Las diferencias en el desarrollo económico y 
político las analizaremos en detalle en el apar-
tado sobre impacto del proceso de internaciona-
lización en las naciones industriales y en los 
paíse no industrializados. 

221 	Para 1900, Alemania tenía fuertes inversiones en 
28 países, Bélgica en más de 12, Inglaterra en 
más de 21 y Francia en 22. Los datos provienen 
de cuadros sobre inversión extranjera por país. 
Nicolai Bujarin La Economía Mundial y el Capita-
lismo. Cuadernos de Tasado y Presente No. 11, 
157—U1-62. 

231 	Las tarifas arancelarias norteamericanas 806.30 
y 807.00 permiten la exportación e importación 
de componentes y productos libres de todo im-
puesto excepto el del valor agregado en el ex-
tranjero. Esta estructura legal favorece que sea 
más barato producir fuera del país, es decir, 
de hecho es un subsidio a las corporaciones trans-
nacionales. 

241 	La productividad mayor en Europa Occidental es 
mencionada por Andre Gunder Frank "EL desarrollo 
de la crisis y la crisis del desarrollo". Comer-
cio Exterior, Vol. 30, No. 3, 1978. El concep-
to "imperialismos secundarios" es utilizado por 
Samir Amin. Samir Amin et.al. La crisis del im- 

E
erialismo. Libros de 	confrontación, Serie 
conómica No. 3. 
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251 	Andre Gunder Frank. "El desarrollo de la crisis... 
op.cit. p.235. 

261 	Sobre la economía mundial y los conflictos 
interimperialistas existe una vasta litaratura. 
Autores como Samir Amin, Ernest Mandel, Paul 
Sweezy y Harry Magdoff han publicado diversos 
títulos sobre estos temas. Ernest Mandel La 
recesión generalizada. Ediciones Transición, 
1979. Ernest Mandel La crisis 1974-1980. Serie 
Popular Era No. 75, 1980. Véase también Monthl 
Review No. 3, Vol. 2, Sep-oct, 1978; No. 	, 
WT75 enero 1980; No. 9-10, Vol. 3, abril-ma-
yo-junio, 1980. 

271 	Theotonio Dos Santos, "Imperialismo y dependen-
cia". Cuadernos Preliminares de la Investiga-
ción. Instituto de Investigación Económica, 
UriiVersidad Nacional Autónoma de México, 1975. 

1 

281 	The GE Project. The World of Clant Corporation  
by John Woodmansee and others. North County Press, 
n.d. p. 17. 

291 	Ponencia presentada por Harley Shaiken en la 
Western International Conference on Economic 
Dislocation. Trinity Baptist Church. Nov. 6-7 
1981 en Los Angeles, California. 

301 	"La General Motors recientemente compró 20 mil 
esquiroles tecnológicos para producir algunos 
de sus carros. El costo es de 6 dólares por 
hora en lugar de 16 dólares a sus trabajadores 
sindicalizados. Además cada robot desplaza a 
1.7 trabajadores". Harley Shaiken, ponencia, 
ibidem. 

311 	Para ver la importancia de la teconología con-
súltese la revolución tecnológica en la indus-
tria de los semiconductores: Minian, Isaac, 1981. 
pp. 94-97. Y Pacific Research, 1980. 

321 	Tan sólo en los países que conforman el OCDE, 
en octubre de 1975, habían 15 millones de perso- 
nas desempleadas. Frobel, Folker, 1981 p. 6. 

331 	Aunque existen algunas diferencias en los térmi-
nos más generales en la concepción que origina 
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y desarrolla esta nueva etapa del capitalis-
mo, éstos no son de gran relevancia como para 
oponerlos. Por ejemplo, Baran y Swezy no con-
sideran importante la competencia entre mono-
polios dentro del proceso de desarrollo de las 
fuerzas productivas y de la crisis estructural. 
En cambio Ernest Mandel al igual que el resto 
de los otros autores citados anteriormente, lo 
ven como una de las bases que provocaron la 
crisis, ya que según la definición de esta últi-
ma la crisis que aqueja al capitalismo desde 
1968 es una crisis de sobreproducción provoca-
da por la competencia oligopolista entre los 
países imperialistas. Poulantzas, como otro 
ejemplo, critica seriamente la postura funda-
mental llevada por Mandel acerca de que la 
crisis estructural significa el fin de la he-
gemonía americana provocada por efecto del 
crecimiento de otros países "imperialismos 
equivalentes", sino que más bien es una cri-
sis general del sistema capitalista por efec-
to de la lucha de clases en todo el mundo y no 
significa una pérdida consistente en el derrum-
de la hegemonía americana. 

341 	Philippe Herzog. "Novereaux developpements de 
l'industrialization du capital". Economie et  
Politique, No. 118, enero 1971, p. 129. 

351 	Frobel, Folker, 1981, p. 536. El dato del por-
centaje lo obtuvimos a partir de las estadísti-
cas del estudio citado anteriormente. Sin em-
bargo, son inexactas ya que la consideración de 
Zona Libre de Exportación, no siempre se aplica 
de igual forma para todos los países. Por ejem-
plo, en México, estrictamente hablando, muchas 
fábricas no pertenecen a este tipo de zonas ya 
que si bien operan en una zona fronteriza, es-
tán fuera de parques industriales; inclusive 
muchas operan en el interior del país. 

361 	Diversas fuentes fueron consultadas para cono-
cer las ventajas que ofrecen los diversos paí-
ses, véase para más ejemplos a Frobel, Folker, 
1981; Pacific Research, 1980; "Sewing Machine 
Case of International Subcontracting" United Na-
tions Conference on Trade and Development. Trade 
and Development Board. Committee on Manufactures 
FLfth Session, Geneva, 3 May, 1971; etc. 
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371 	Exiten algunas industrias que llevan a cabo 
procesos más complejos como en el caso de La 
textil, sin embargo no es el caso generalizado 
de toda la rama. No obstante, también para es-
tos trabajos específicos y más calificados se 
utilizan mujeres. La cifra sobre productivi-
dad proviene de Trajtenberg, Raúl, 1978. 

381 	El dato de Penang, Malasia proviene de South-
east Asia Chronicle, 1979. p. 8. 

391 	Bluestone, Barry, 1981. Los 15 millones se re-
fieren tanto a trabajadores despedidos como a 
empleos dejados de crear. Este dato no es acu-
mulativo, sino que una persona por ejemplo pudo 
haber sido despedida en más de dos ocasiones. 

401 	En 1972 la General Electric despidió 500 obre- 
- 	ros en Pittsfield, Massachusetts e hizo a los 

trabajadores que quedaban, aceptar una reduc-
ción de 25ittólares sobre el pago semanal. The 
GE Projecto. The World... op.cit. p.38. 

411 	La cifra sobre desempleo en Estados Unidos pro-
viene de UNOMASUNO. "El desempleo en EU llegó 
a su máximo nivel en marzo". 3 de abril de 1982, 
p.13. Y el de Detroit es de la Revista Proceso  
"Detroit en quiebra", enero 25 de 1981, p. 43. 

421 	Bernardo Sepúlveda Amor. "Politica industrial 
y empresas transnacionales en México". Las em-
presas transnacionales en México. El Colegio de 
México, 1974. p. 47. 

431 	El impacto en la estructura ocupacional de las 
plantas maquiladoras será profundizado en el 
Capítulo III de este trabajo. 

441 	Entre 1960 y 1970 el promedio de desocupación en 
la zona fronteriza norte de México aumentó apro-
ximadamente 87.2 porciento. La industria maqui-
ladora proveyó a menos del 3 porciento de los re-
cién llegados (inmigrantes). Para 1974 conserva-
doramente había más de 210 mil desocupados en la 
frontera (Vuskovic, Pedro, 1979b. p. 15). 

451 	Banco Nacional de Comercio Exterior. Revista de  
Comercio Exterior, febrero de 1978. 
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461 	Campero, C. y Francisco Zapata. "El sindicalismo 
internacional frente a las empresas transnaciona-
les". En Juan Samovia, et.a1. (compiladores) Mo-
vimiento Sindical y Empresas Transnacionales. 

ILET-Nueva Imagen, México, 1979, p. 70. 

	

471 	Global Electronics Information Newsletter No. 10, 
May, 1981. 

	

481 	UNOMASUNO, 30 de septiembre de 1981. 

	

491 	Cox, Robert. "Los trabajadores y las transnacio- 
nales: elementos para una planificación estraté-
gica". En Movimiento Sindical y Empresas Trans-
nacionales, op.cit. 

	

501 	Véase: Villalobos Calderón, Liborio. "La indus- 
tria maquiladora extranjera en México: mal nece-
sario de una sociedad subdesarrollada", Foro In-
ternacional, Vol. I, No.1 México, abril-junio de 
1973, p. 14. 

	

511 	Cameron, Clark, Jr. Ponencia presentada en el 
Seminario Sobre la Industria Maquiladpra, publi-
cada en Maquiladoras Newsletter, American Cham-
ber of Commerce of Mexico, México, 1978, p. 47. 

	

521 	Enrique Semo señala al respecto: "El largo perío- 
do de auge iniciado en 1961, termina bruscamente 
en 1969. Desde ese año hasta el inicio de la 
crisis actual es el siguiente: dos años de estan-
camiento mundial (en Estados Unidos abierta crisis 
de sobreproducción). 6 meses de reanimación (2o 
y 3er trimestre de 1973). Medio año de auge ace-
lerado (4o trimestre de 1972 y lo de 1973). Un 
año de desaceleración de la economía que desembo-
ca en una profunda crisis...". Semo, Enrique. 
La Crisis Actual del Capitalismo. Cultura Popu-
lar, México, 1978, p. 23. 

	

531 	Semo, Enrique. La Crisis...ibidem. 

	

541 	Mandel, Ernest. La Crisis. 1974-1980. Serie Po- 
pular Era No. 75, México, 1980, p. 19. 

551 	Semo, Enrique. La Crisis...op.cit. p. 51. 
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561 	Organización de las Naciones Unidas para el Desa- 
rrollo Industrial (ONUDI). La Industria Mundial..., 
op.cit. p.161 

	

571 	Southeast Asia Chronicle, 1979, p. 10. 

	

581 	La cifra de 32 mil desempleados proviene de 
Baird, Peter, 1980. La de Cd. Juárez proviene de 
los propios autores. 
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A). 	ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS MAQUILADORAS. 

El desorbitado crecimiento, el extremo desempleo y la 

escasa vinculación de los municipios fronterizos con el resto de 

la economía nacional se habían convertido en las principales ca-

racterísticas que esa región de México presentaba en la década 

de los sesentas. 

En 1960 la población de la franja fronteriza del norte 

de México era de 1.5 millones de habitantes, concentrándose fun-

damentalmente en los municipios de Tijuana, Mexicali, Matamoros, 

Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. La población fronteriza de Baja 

California, había crecido en 700 porciento en sólo 30 años. Su 

población estaba compuesta en un 60 porciento por personas naci-

das
11  

fuera de esa entidad.  

Las ciudades fronterizas habían empezado a formar parte 

da los grandes centros urbanos del país con una dinámica demográfi-

ca que rebasaba las tasas de crecimiento poblacional registradas en 

el país. En este contexto, Ciudad Juárez experimenta un crecimiento 

vertiginoso de su población. En 1930 esta ciudad tenia 39,669 habitan-

tes. En 1940, experimenta un crecimiento inusitado. La migración inter-

na contribuye con el 78.1% de la población y el crecimiento natural con el 

el 21.9%. Pero el crecimiento más significativo tuvo lugar entre 

1940 y 1950, en que la población de esta ciudad aumentó de 48,881 

habitantes a 122,566 en 1950. 	En esa década, entonces se re-

gistró un aumento del 150 porciento, lo cual representa una ta-

sa casi tres veces mayor al incremento medio anual de la Repú-

blica Mexicana durante dicha década. Este ritmo de creci-

miento persiste, aunque disminuye su intensidad entre 1950 y 1960 

y se reduce aún más en el decenio siguiente. (Véase Cuadro No. 1). 

El auge poblacional es el resultado de la combinación de varios 

factores que determinaron, a partir de 1940, una gran atracción 
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de inmigrantes hacia esta y otras ciudades fronterizas. Por una 

parte, y en relación con la Segunda Guerra Mundial y con el des-

arrollo de las zonas agrícolas cercanas a la frontera, se genera 

una gran demanda de trabajadores mexicanos. En 1942, y por la 

necesidad de la economía norteamericana, de contar con un flujo 

continuo y programado de fuerza de trabajo agrícola, se establece 

el primer Acuerdo Internacional de Trabajadores Migratorios entre 

México y los Estados Unidos (conocido como el Programa de Brace-

ros). Por medio de este programa ingresan miles de trabajadores 

a los Estados Unidos; se calcula que durante los 22 años en que 

estuvieron vigentes dichos acuerdos más de 4 millones de trabaja-

dores 31  fueron contratados. — Sin embargo, no se debe dejar de 

considerar que esta demanda rebasa considerablemente la cantidad 

de obreros contratados para dar paso a una corriente de migrantes 

que ingresan fuera de este programa y a quienes se les aplica el 

título de indocumentados. 

CUADRO No. 1 

CRECIMIENTO DEMOCRAFICO DE LAS PRINCIPALES 

CIUDADES FRONTERIZAS DE MEXICO CON LOS 

ESTADOS UNIDOS (1940-1970). 

Ciudades 1940 1950 1960 1970 

Tijuana 21,977 65,364 165,690 340,600 

Mexicali 44,399 124,362 281,333 396,324 

Ciudad Juárez 55,024 131,308 276,995 424,135 

Nuevo Laredo 31,502 59,496 96,043 151,253 

Reynosa 23,137 69,428 134,869 150,786 

Matamoros 54,136 128,347 143,043 186,146 

FUENTE: Censos Generales de Población. 
Secretaria de Industria y Comercio. 
Dirección General de Estadísticas. 
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La movilización de millones de trabajadores mexicanos 

hacia Estados Unidos en el marco del Programa de Braceros, así 

como el éxodo de miles de trabajadores no documentados, influyó 

notablemente en el espectacular crecimiento de las ciudades fron-

terizas del norte de México. La década 40-50 señaló para Ciudad 

Juárez la iniciación de un importante crecimiento de su pobla-

ción. Los efectos de la migración sobre el proceso de urbaniza-

ción habían sido inmediatos, la ciudad había empezado a desplazar-

se en forma acelerada hacia el suroeste y noroeste, bajo el esta-

blecimiento de asentamientos humanos irregulares, donde se esta-

blecieron familias procedentes de Zacatecas, Durango, Coahuila y 

del interior del Estado de Chihuahua. 4 — 1 

En los años cincuenta la población de esta ciudad, era 

de 122,566 habitantes, de los cuales 38,665, es decir el 31.54 

por ciento formaban parte de la población económicamente activa 

PEA. 	Un fenómeno significativo en el crecimiento de la PEA con 

respecto a 1940 es que este incremento es absorbido por una rela-

tiva expansión de los distintos sectores económicos de la ciudad 

pero sobre todo por el sector terciario que se expande con mayor 

rapidez. (Véase Cuadro No. 2). 

Durante este período los distintos sectores de la econo-

mía juarensé sufren una evidente expansión: la demanda de servi-

cios personales de una población de cerca de 25,000 militares de 

la vecina ciudad de El Paso, estimuló el crecimiento de los ser-

vicios turísticos y recreativos, mientras que el comercio incre-

mentó el número de sus establecimientos así como de sus ventas. 

Las actividades industriales, que tradicionalmente habían 

sido débiles como elemento dinámico de la economía de esta ciudad, 

pasan a ocupar un lugar más favorable al incrementarse notable-

mente las actividades de la industria de la construcción y de la 
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transformación. Sin embargo este incremento no logra superar la 

tasa de crecimiento de la industria de su vecina ciudad de El Pa-

so. 

CUADRO No. 2 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 
CIUDAD JUAREZ POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

1940 	1950 

Población econó- 

1960 

micamente activa 13,572 100.0 38,665 100.0 73,665 100.0 

Primario 2,214 16.3 3,652 9.4 5,091 6.9 
Agropecuario 2,132 15.7 3,435 8.9 4,738 6.4 
Extractivas 82 .6 217 .5 353 .5 

Secundario 3,564 26.3 13,654 35.4 24,872 33.7 
Transformación 2,611 19.3 8,433 21.8 16,385 22.2 
Construcción 908 6.7 4,901 12.8 8,062 10.9 
Electricidad y gas 45 .3 320 • .8 425 .6 

Terciario 7,794 57.4 21,359 55.2 43,702 59.4 
Comercio 3,107 22.9 7,265 18.8 15,346 20.8 
Comunicaciones y 
Transportes 936 6.9 2,668 6.9 4,388 6.0 
Servicios 3,751 27.6 11,426 29.5 23,968 32.6 

FUENTE: L., Unikel y F. Torres, "La población económicamente acti-
va en México y sus principales ciudades, 1940, 1960", De-
mografía y Economía, Vol. IV, Núm. I (1970). 

En contrapartida al crecimiento experimentado por Ciu-

dad Juárez, la ciudad de El Paso, experimenta un considerable pro-

greso. Como en Ciudad Juárez, el crecimiento de la población pa-

seña fué también notable. La población aumenta de 138,652 habi-

tantes en 1940 a 194,968 en 1950. La población económicamente 

activa se incrementa y fundamentalmente es absorbida por el sec-

tor terciario. (Castellanos, Alicia, 1981) 
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La industria de El Paso pasa a ocupar un lugar impor-

1:ante en la vida económica de esa ciudad. La manufactura de ropa, 

empacadoras de carne, fábricas de cerveza, refinerías, distribui-

doras de gas, plantas de energía eléctrica, industria del cemen-

to, se cuentan entre las principales industrias. 

La industria de la piel y el vestido en El Paso experi-

menta un ritmo de crecimiento mayor al promedio nacional de los 

Estados Unidos. Desde la década de los cuarenta, la industria del 

vestido se vió atraída a El Paso por la disponibilidad de mano de 

obra barata. En esta y otras industrias los trabajadores mexica-

nos pasaron a ser ocupados, se calcula que en 1948, de 21 mil 

trabajadores que constituían el total de la fuerza de trabajo en 

El Paso, había entre 6 y 9 mil trabajadores mexicanos empleados 

en trabajos no agrícolas en esa ciudad. (Castellanos, Alicia 1981). 

La actividad agrícola, que había pasado a ocupar un lu-

gar preponderante en la región de El Paso, se ve favorecida por 

la presencia de trabajadores mexicanos. En 1948, se calculaba 

que el 90 porciento de los trabajadores empleados en la agricul-

tura eran mexicanos. Todos estos datos muestran la gran integra-

ción que, en términos económicos, tenían la ciudad de El Paso con 

Ciudad Juárez. 

En 1960 el municipio de Ciudad Juárez estaba integrado, 

según el censo de población, por una ciudad, 12 colonias, 13 eji-

dos, 5 ranchos, 3 rancherías. Su población hasta entonces era 

de 276,995 habitantes. El núcleo urbano concentraba más del 97 

porciento de la población del municipio, por lo que La población 

rural ascendía amenos del 2.5 por ciento de la poblacion total 
1 del municipio. 5  - 

En esa fecha la economía de esta ciudad seguía encon- 
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trando su base y caracterización en el sector terciario. De una 

PEA que ascendía a 85,989 personas en 1960 el comercio y los ser-

vicios absorbían el 53.4 porciento; la construcción el 10.9 por-

ciento, las industrias extractivas y de transformación el 22.8 

porciento y las actividades agropecuarias el 6.4 porciento. 61  

El comercio y los servicios habían sido actividades tra-

dicionalmente de importancia en esta ciudad, y mostrado un dina-

mismo mayor que el resto de la economía. Entre 1950 y 1960, 

43,702 personas encontraron lugar en el sector terciario, y tan 
1 sólo 24,872 en el sector secundario. 7 — 

En 1961 la actividad turística y comercial de Ciudad 

Juárez recibe algunos cambios, el más importante de ellos es la 

obra que bajo la administración del Programa Nacional Fronterizo 

(PRONAF) se realiza en esa ciudad. Las obras incluyen la cons-

trucción de un gran centro comercial, un museo, y otras destina-

das a remozar la puerta de entrada. Con este programa el gobier-

no federal se propuso establecer una política tendente a forta-

lecer los nexos económicos entre la zona fronteriza norte y el 

resto del país, aunque lo único que pudo obtener fué dotar a al-

gunas ciudades fronterizas de servicios públicos e incluir cierta 

infraestructura turística, así como el otorgamiento de estímulos 

fiscales a las empresas nacionales que abastecieran el mercado 
1 fronterizo.- 8 

La actividad industrial sólo concentraba un reducido 

número de industrias, todas ellas pequeñas o medianas, dedicadas 

a la fabricación de pastas alimenticias, empacadoras de carne, 

fabricación de refrescos, fábricas de ropa, de hilados y teji-

dos, incluyendo algunos talleres artesanales. A pesar de los 

intentos por lograr una mayor actividad industrial,éstos se vie-

ron obstaculizados, principalmente por la falta de incentivos 
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)ara aquellas plantas industriales interesadas en abastecer el 

mercado fronterizo. 21 

La actividad agrícola que en otro tiempo había tenido 

cierta importancia• dentro del valor total de la producción del 

Municipio, había empezado a decaer de manera notable. El culti-

vo del algodón, principal cultivo de esta región atraviesa por 

una baja pronunciada de su valor. Las despepitadoras de algo-

dón, que en 1955 aportaban cerca del 55 porciento de la produc-

ción total del Municipio, en 1965 su producción había disminui-

do a menos de un 5 porciento. (Berni, Giorgio, 1973). 

En 1960 en Ciudad Juárez los distintos sectores de la 

economía excepto el sector agrícola, logran una evidente expan-

sión. Sin embargo los datos sobre la verdadera capacidad de 

absorción de mano de obra, y las peculiaridades de los'sectores 

económicos más dinámicos, se encontraban influidos por la inclu-

sión tanto de trabajadores de Juárez, como de aquellos juaren-

ses que cruzaban diariamente a El Paso, a trabajar en la agricul-

tura, el comercio, la industria, el transporte, los servicios y 

otras actividades. Estos trabajadores fronterizos que cruzaban 

diariamente a El Paso se incluyen en el censo de población me-

xicano aumentando la capacidad productiva de la economía de esta 

ciudad. (Castellanos, Alicia, 1981). 

No obstante la expansión de las actividades económicas 

de Ciudad Juárez, el nivel de desempleo aumenta. La elevación de 

la tasa de crecimiento de la población, bajo una creciente corrien-

te migratoria y la incapacidad de los distintos sectores produc-

tivos de absorber una gran masa de trabajadores incrementaron el 

desempleo. En 1960 se calculaba que el desempleo en la zona fron-

teriza afectaba al 2.4 porciento de la población económicamente 
101 E.ctiva. — 	Para esas fechas Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali se 
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habían convertido en las principales ciudades fronterizas que 

absorben el mayor número de desempleados. (Los datos de 1970 se-

ñalan que estas ciudades absorbían el 53.6 porciento del total 

del desempleo). Mientras que los datos sobre el subempleo a-

fectaba al 34.3 porciento de la población económicamente acti-

va ubicada dentro del sector industrial. (Urquidi, Víctor y Mén-

dez, Villarreal, Sofía, 1975). 

Aunado al bajo nivel de industrialización, la zona 

fronteriza se encontraba débilmente integrada y comunicada con 

el resto de la economía mexicana y, en contrapartida fuertemen-

te vinculada a Estados Unidos. Esta virtual dependencia se puso 

de manifiesto, una vez más, en 1965 cuando el gobierno norteame-

ricano decide cancelar el convenio de braceros, este acto trajo 

como resultado un desempleo súbito de miles de trabajadores; 

aunque aún no se sabe con precisión la dimensión de este fenó-

meno, que afectó a varias ciudades fronterizas,, diversos estu-

dios han coincidido en señalar que el desempleo en varias ciu-

dades fronterizas alcanzaba entre el 40 y 50 porciento de la pobla-

ción. (NACLA, 1975; Lacy Hunt, 1975). 
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I). 	EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACION 

FRONTERIZA. 

En mayo de 1965 el gobierno mexicano da a conocer una 

política de industrialización para la frontera norte. Esta po-

lítica de industrialización, que inicialmente recibe el nombre 

de "Programa de Aprovechamiento de la Mano de Obra sobrante a 

lo largo de la Frontera con Estados Unidos", se constituye con 

el objetivo principal de disminuir el desempleo fronterizo. 111- 

A través de este programa se permite la entrada ofi-

cial de las plantas maquiladoras a la frontera mexicana, es de-

cir de empresas extranjeras dedicadas al ensamble, acabado y 

procesamiento de materias primas y bienes intermedios, y cuyo 

objetivo es reducir costos de producción a través de la utili-

zación de mano de obra barata. 

Hasta la fecha existen varias interpretaciones respec-

to al surgimiento de este programa, la primera de ellas y la más 

difundida, es que éste responde a una necesidad del gobierno me-

xicano de dar respuesta al extremo desempleo generado en la fron-

tera 12  por la terminación del Programa de Braceros. - 	Si bien, 
no se puede descartar la posibilidd de la influencia que este 

aspecto coyuntural tuvo en el proceso de toma de decisiones de 

una política económica para esta zona, no se le puede ver como el 

principal y único motivo que llevó al gobierno mexicano a 
131 

ins- 
trumentar esta política.  

Sin embargo, cualquiera que hubiera sido la influencia 

de este u otro elemento en la conformación de un programa de in-

dustrialización basado en las actividades de magulla para la e-

conomía internacional, éste no es entendible si no se introduce 
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en el análisis un nuevo fenómeno: la creciente tendencia, que se 

manifesiaba con cierta claridad desde principios de los años se-

senta, de algunas industrias de los países avanzados a reubicar 

fuera de la frontera de sus países de origen segmentos o fases 

de los procesos productivos que eran intensivos de mano de obra. 

(Este apartado fué desarrollado de manera amplia en el primer 

Capítulo de este trabajo). 

Para las empresas industriales norteamericanas México 

presentaba sobre otros países que habían establecido programas 

similares una gran ventaja. Además de las consideraciones con 

respecto a la estabilidad política del país, la existencia de 

una frontera de 3,200 kilómetros compartida con Estados Unidos 

y desde donde los productos podrían trasladarse en corto tiempo 

a ciudades tales como San Antonio, Los Angeles, San Diego, 

Houston, Phoenix, etc. Los diferenciales salariales no dejaban 

de ser otra de las grandes ventajas que ofrecía la frontera m-

xicana, a fines de 1960 el salario mínimo en la frontera meni-

cana oscilaba entre 3.52 y 5.52 dólares diarios, mientras que 

en las fábricas norteamericanas era de 15 dólares. 141  Este 

diferencial de salarios representa un factor clave en las ope-

raciones de ensamblaje ya que la mano de obra representa en 

tre el 50 y el 90 porciento del costo de los insumos de toda 

índole empleados, dando por resultado un apreciable incremento 

de la's utilidades de estas empresas. 

Por otro lado, algunas de las empresas que se estable-

cieran en la frontera mexicana podían construir más tarde plan-

tas del lado americano, (conocidas como plantas gemelas), lle-

gando a una virtual separación entre la parte del proceso produc-

tivo intensivo en mano de obra y el resto de las operaciones. 

Con ésto, los ejecutivos de dichas corporaciones y su cuerpo 
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técnico podían atender a ambas empresas valiéndose de la proxi-

nidad geográfica y aún seguir viviendo en su propio país. 

Formalmente la puesta en marcha del programa de in-

dustrialización parecía pasar por varios obstáculos, el primero 

de ellos era que se desconcían las normas bajo las cuales opera-

ría dicho programa.' Entre marzo y abril de 1966, varios grupos 

de empresarios fronterizos realizaron gestiones ante la Secre-

taría de Industria y Comercio p fin de que se establecieran los 

mecanismos legales, que permitieran la importación temporal de 

maquinaria, equipo y materiales, a todas aquellas empresas ma-

quiladoras que se establecieran en una faja de 20 kilómetros 

paralela a la frontera norte. Sin estos mecanismos, ratifica-

ron los empresarios, el programa de industrialización se ven-

dría abajo. 151 

En el mes de junio de ese año, y bajo las constantes 

presiones de los empresarios fronterizos, los titulares de la 

Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público, dan a conocer los primeros mecanismos bajo 

los cuales operaría dicho programa. (El cual es conocido como el 

"Plan de cinco puntos"). 1.11  Sin embargo, a juicio de los em-

presarios las disposiciones emitidas sólo eran de tipo adminis-

trativo, por lo que hacían falta otros instrumentos de carácter 
1 jurídico que dieran base legal a dicho programa. 17 — 

A finales de 1966 se concretiza la instalación de 

plantas maquiladoras, al permitirse las primeras importaciones 

de maquinaria y materias primas. Las primeras ciudades en donde 

se puso en marcha dicho programa fueron Matamoros, Nuevo Laredo, 

y Ciudad Juárez; Mexicali y Tijuana, disponían de otros mecanis-

mos legales para dichas importaciones, por lo que se pusieron a 
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andar las primeras maquiladoras antes de su aprobación en las 
1 ciudades citadas. 18  - 	No obstante la existencia de disposicio- 

nes legales para la operación de plantas maquiladoras en toda la 

frontera, algunas ciudades recibieron más tardíamente a este ti-

po de industrias, como es el caso de Nogales y Agua Prieta, en 

las cuales en 1967 y 1968 se establecen las primeras empresas.19 -1  

Al expedirse los primeros permisos de importación de 

materias primas y maquinaria se establece la posibilidad de que 

algunas empresas establecidas en Ciudad Juárez se convirtieran 

en maquiladoras. Dentro de las primeras empresas que se vieron 

beneficiadas por tal concepto se encontraban algunas factorías 

dedicadas a la fabricación de muebles de madera, tal es el caso 

de la empresa denominada Molduras de Pino, que recibe el primer 

nermiso para operar como empresa maquiladora. (Véase Cuadro No.3). 

Otras empresas locales reciben los mismos beneficios, 

y a través del establecimeinto de contratos con empresas nortea-

mericanas logran extender sus operaciones productivas. Aún cuan-

do en ese entonces de convirtieron algunas empresas de capital 

nacional en maquiladoras, podemos decir que la característica 

de este régimen fiscal estaba más bien orientado a la posibili-

dad de extender la inversión extranjera en nuestro país, por lo 

que en corto plazo las llamadas empresas pioneras son desplaza-

das por empresas subsidiarias de corporaciones norteamericanas. 

A menos de un.año de haberse establecido la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez ésta contaba con 9 establecimientos 

que daban empleo a poco más de 700 trabajadores. Empresas tales 

como A.C. Nielsen, Baldwing Piano and Organ y Hatch International, 

tenían instaladas operaciones en esta ciudad y estaban en pro-

yecto el establecimiento de varias empresas más. Del total de 
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empleos generados ese año por las maquiladoras el 21 porciento de 

ellos le correspondían a Ciudad Juárez, mientras que los estable—

cimientos representaban un 15 porciento del total. 201 

CUADRO No. 3 

PRIMERAS PLANTAS MAQUILADORAS ESTABLECIDAS 
EN CIUDAD JUAREZ 

Nombre de la Emprsa Número de 
Empleados 

1966 

Maderas Selectas y Molduras, S.A. 	113 
Muebles Iglesias, S.A. 	 N.D. 
Molduras de Pino, S.A. 	 200 
A.C. Nielsen, de Mex., S.A. 	 364 
Maderería del Valle, S.A. 	 51 
Match Internacional, S.A. 	 32 

1967 

Fabricantes Técnicos, S.A. 	 60 
Industria Norteña, S.A. 	 105 

1968 

Boss de México, S.A. 	 60 
Acapulco Fashion, S.A. 	 450 
Susan Crane de México, S.A. 	 67 

1969 

Icamex, S. A. de C.V. 	 20 
Manufacturas de Componentes y Partes, S.A. 	20 
Electrónica Advance Ross de México, S.A. 	305 

R.C.A. Victor Mexicana, S.A. 	200 
Coilcraft Corporation de México, S.A. 	16 
Free Breeze de México, S.A. 	 N.D. 
Essex Internacional de Chihuahua 	30 

Mientras que el programa de industrialización mostraba 

:.entamente sus avances, se buscaba por otra parte consolidar un 
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mayor número de incentivos que impulsaron de manera importante 

las actividades de las maquiladoras. El Comité Consultivo de Fo-

mento Industrial para la Zona Fronteriza, vehículo de comunica-

ción entre la iniciativa privada y el gobierno federal, había 

señalado la necesidad de realizar modificaciones al llamado "Plan 

de cinco puntos", y proponía al Gobierno Federal el establecimien-

to de una verdadera reglamentación que se adecuara a las necesida-

des 2 11 de las maquiladoras. — 	Por su parte los gobiernos de los 

estados fronterizos habían tratado de establecer un régimen cons-

tante de execciones impositivas para las maquiladoras. En Ciudad 

Juárez el Gobierno Estatal, que presidía el Gral. Giner Praxedis, 

había decretado dar todo tipo de facilidades para el estableci-

miento de maquiladoras, las cuales incluían la excención completa 

del impuesto estatal. Otros gobiernos fronterizos correspondie-

ron con un amplio programa de incentivos a los inversionistas 
221 

ma- 

quiladores. — 

En 1968, las maquiladoras en la frontera habían reba-

sado los 100 establecimientos, y estaban en proyecto la instala-

ción de por lo menos 16 empresas más; las empresas ya estableci-

das empleaban a 8,500 trabajadores. 221 En ese entonces, el Di-

rector General de Industrias de la Secretaría de Industria y Co-

mercio, Lic. Luis Bravo Aguilera, hacía declaraciones respecto al 

sorprendente desarrollo que habían tenido las empresas maquilado-

ras, y señalaba que otras compañías norteamericanas estaban espe-

rando a ver lo que hacían las industrias pioneras en la frontera 

para decidir sobre su posible establecimiento en México. Dicho 

funcionario estaba convencido de que las experiencias de las em-

presas pioneras tendría el efecto de atraer nuevas industrias 

dentro del programa de industrialización fronterizo. El mismo 

funcionario señalaba que en ese momento se encontraban instala-

das empresas subsidiarias de Litton Industries, Raitheon Compa-

ny, Transitron, RCA, así como otras empresas cuyas acciones eran 
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_amillares en las columnas del Wall Street. 241 

Para ese mismo año se sabía que la industria maquilado-

ra establecida en la frontera empleaba a 8,500 trabajadores, de 

los cuales más del 80 porciento eran mujeres. Las expectativas 

que los empresarios norteamericanos tenían en torno al programa 

fueron, desde un principio, enormes. En 1968, según un reporte 

de la compañía Arthur D. Little, se hacía notar que una caracte-

rística esencial de la zona fronteriza era la de su excedente de 

fuerza de trabajo, especialmente femenina, la cual se podría in-

crementar rápidamente: 

"mediante una mayor utilización de la 
mano de obra femenina (Sólo una quin- 
ta parte de la fuerza de trabajo feme- 
nina en la actualidad), mediante la 
conversión del trabajo industrial al 
trabajo comercial y agrícola de bajos 
ingresos, y a través de la atracción 
de una inmigración adicional del cen- 
tro de México." 
(Arthur D'Little, 1969). 

La posibilidad de contar de manera programada con una 

fuerza de trabajo que cubriera las necesidades de esta indus-

tria era tan sólo alguno de los factores que habían condiciona-

do el establecimiento de las maquiladoras en nuestro país. 

En 1969, eran ya 147 el número de empresas maquilado-

ras establecidas en La frontera y 17,000 el número de empleados. 

En sólo tres años 1966-1969 ocurrió una expansión acelerada de 

la actividad maquiladora en México; este país había pasado a o-

cupar uno de los primeros lugares dentro de los países maquilado- 
251 res a nivel mundial. - 

El significado que este crecimiento tenía para cada una 
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de las ciudades fronterizas mexicanas era en gran medida diferen-

te para cada tina de ellas. TLjuana y Mexicali, concentraban el 

mayor número de los establecimientos. La actividad principal 

de la industria maquiladora en estas ciudades se concentraba en 

el ensamble de parte electrónicas, la manufactura de ropa y la 

fabricación de rines para automóvil. Tijuana, especialmente, 

se había caracterizado por tener 	una variedad muy completa, 

tanto de las diferentes ramas industriales como de las relacio-

nes que puede sostener una maquiladora con una empresa en los. 

Estados Unidos. 

En las ciudades de Nogales, Matamoros y Nuevo Laredo, 

la actividad de las maquiladoras había comenzado a cobrar impor-

tancia. La construcción de un Parque Industrial expresamente di-

señado para las maquiladoras, así como el establecimiento del 

"Plan Albergue", constituían dos de los principales atractivos 

que la ciudad de Nogales ofrecía a las maquiladoras; Matamoros 

en cambio ofrecía un importante ahorro en los costos de transpor-

te; mientras que Nuevo Laredo disponía de una aceptable infraes-

tructura urbana y de grandes facilidades aduanales. 

En Ciudad Juárez el sorprendente crecimiento que esta 

actividad había logrado se vió favorecida por varios factores. 

Por su localización geográfica y su cercanía con la ciudad fron-

teriza más importante de los Estados Unidos, así como por la in-

fraestructura urbana e industrial disponible, esta ciudad se ha-

bía convertido en el lugar preferido por los empresarios nortea-

mericanos. 

Asimismo, las necesidades técnicas, jurídicas, adminis-

trativas y aún políticas de estas empresas se ven cubiertas a tra-

vés de una organización especialmente diseñada para éstas. 
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Esta organización, conocida como Promotora Mexicana Fronteriza 

(PROMEFSA) constituye el primer intento importante de parte de 

los empresarios fronterizos para mantener un vínculo con los 

empresarios maquiladores. 261  

C). 	LAS MAQUILADORAS: CAMINO HACIA SU EXPANSION 1970-1974. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Industria y 

Comercio, al 31 de diciembre de 1970 existían 120 empresas, de 

las que el 45 porciento producían manufacturas eléctricas y elec-

trónicas, representaban el 70 porciento del valor total de maqui-

naria y equipo, ocupaban el 60 porciento del personal y cubrían 

el 60 porciento de todos los salarios pagados por estas empresas. 

A estas empresas les seguía en importancia, aquellas dedicadas a 

la fabricación de artículos deportivos y juguetes, prendas de 

vestir y zapatos, que en conjunto concentraba el 28 porciento de 

los establecimientos y el 31 porciento del total de empleos. 2 — 71 

Haciendo un análisis sobre la composición de los traba-

jadores que laboraban ese año en las maquiladoras se puede encon-

trar que las tres cuartas partes trabajaban en establecimientos 

de más de cien empleados, y que de las 120 empresas registradas, 

76 de ellas eran propiedad de compañías norteamericanas. La com-

posición de ellas variaba de ciudad en ciudad, pero se podía ob-

servar que en Ciudad Juárez un alto porcentaje de estas empresas 

eran cien por ciento de capital extranjero. 

Ese mismo año la Secretaría de Industria y Comercio re-

portaron a través de un estudio, que las empresas maquiladoras 

proporcionaban empleo en 1970 al 21.5 porciento (20,327 trabaja-

dores) de la fuerza de trabajo del sector manufacturero de la zo-

na fronteriza norte y dicho porcentaje ascendía al 25 y 50 por- 
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ciento, respectivamente, en los casos de Baja California y Ta-

maulipas, no obstante, en contrapartida, si se considera el nú-

mero de personas que en 1970 se establecieron en la zona fronte-

riza norte, 860 mil según el estudio, las maquiladoras sólo ha-

bían proporcionado empleos en ese año al 2.4 porclento de los 

recién llegados y ese porcentaje disminuye si se considera a los 
1 ya residentes en la zona. 28  - 

En 1971 el desarrollo de la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez era sorprendente. Esta ciudad se había colocado en 

el primer lugar dentro de las ciudades fronterizas que tenían 
2 91 

ma- 
quiladoras, con 52 establecimientos y 5,617 empleos. - 	En sólo 
unos cuantos años de actividad maquiladora .se había convertido en 

la expresión de industrialización más significativa de esta lo-

calidad, es decir en su principal estrategia de desarrollo. Di-

versos factores habían contribuído para que esta estrategia si-

guiera desarrollándose, el pricnipal era la importancia que Méxi-

co había empezado a cobrar dentro de los países maquiladores, y 

del cual este país ocupaba uno de los prLmeros lugares; un segun-

do factor es la promulgación en marzo de 1971. del Reglamento del 

párrafo 3 del Artículo 321 del Código Aduanero, que instituciona-

liza el régimen fiscal de las maquiladoras, y otorga una permanen-
cia 301  formal a dicho programa. - 

De esta manera se abrieron nuevos planes para el esta-

blecimiento de nuevas industrias en esta localidad. La corpora-

ción RCA por ejemplo, había trasladado sus operaciones de manu-

factura de televisores de sus plantas de Cincinatti y Menphis 

hacia Ciudad Juárez y Taiwan. La planta en Juárez inicialmente 

se estableció en un pequeño local, en donde laboraban poco más 

de 100 trabajadores. En dos años la empresa había incrementado 

sensiblemente el número de empleados para llegar a los 1,000 em-

pleos. Los planes de expansión de la empresa la llevaron a la 
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planeación de un nuevo edificio dentro del Parque Industrial, y 

e.ln menos de tres años la producción de esta empresa se logró in-

crementar en un 600 prociento. 311  En ese entonces los empresa-

rios consideraban que sus inversiones en México se podían recu-

perar en menos de dos años, asimismo señalaban que existían exce-

lentes condiciones en el país que hacían propicio que un mayor 

número de empresas trasladaran sus operaciones hacia la fronte-

ra mexicana. 

En 1972 el Parque Industrial Antonio J. Bermúdez esta-

ba llevando a cabo una expansión acelerada de sus instalaciones, 

hasta esa fecha contaba con 12 grandes empresas, entre las que 

destacaban RCA, Sylvania, Ampex, General Instrument, Centralab, 

American Hospital Supply: Algunas de estas empresas habían cons-

truído ya plantas del lado americano, a las que se seguía cono-

ciendo como plantas gemelas. La corporación General Instrument 

trasladó sus operaciones de ingeniería, y mercadotecnia de algu-

nas de sus divisiones hacia El Paso, Texas, donde daría apoyo a 

].as operaciones de su planta en Ciudad Juárez, otras empresas 

sólo tenían almacenes en El Paso que servían como bodegas. En 

sólo dos años, las empresas maquiladoras establecidas en Ciudad 

Juárez, duplicaron el número de plantas y de empleos y lograron 

un acelerado proceso de expansión en sus actividades. (Véase 

Cuadro No. 4). 

Hasta entonces las actividades de las maquiladoras en 

la frontera seguían siendo principalmente el ensamblaje de partes 

electrónicas, entre ellas principalmente partes para televisor y 

radio, así como la fabricación de prendas de vestir. La indus-

tria maquiladora se había caracterizado por su bajo nivel de di-

versificción de su estructura productiva y por su incremento cada 

vez mayor en la especialización en productos electrónicos. 
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CUADRO No. 4 

EMPRESAS MAQUILADORAS EN CIUDAD JUAREZ: 
DESARROLLO DE LAS PLANTAS Y EMPLEOS 

AÑO 

  

Número de 
Empresas  

 

Número de 
Trabajadores. 

    

1966 5 760 

1967 9 925 

1968 10 1,502 

1969 17 2,093 

1970 22 3,165 

1971 52 5,617 

1972 N.D. N.D. 

1973 74 12,058 

1974 85 18,483 

1975 84 19,775 

1976 81 23,580 

1977 80 .26,792 

1978 92 30,374 

1979 103 36,206 

1980 121 39,402 

1981 128 43,994 

FUENTE: - American Embassy in Mexico. "Airgram A-93: Mexico's 
Border Industrialization Program , 1976. 

- "Airgram A-691. Border Industry E'rogram", 1968. 

- Secretaría de Industria y Comercio "Datos Estadís-
ticos sobre la Industria Maquiladora", 1972. 

Secretaría de Industria y Comercio. "La Frontera Nor-
te: Diagnóstico y Perspectivas, 1975". 

- Secretaría de Industria y Comercio. "Indicadores So-
cioeconómicos de las Zonas Fronterizas", 1976. 

- Secretaría de Programación y PresupueSto. "Estadísti-
ca de la Industria Maquiladora de Exportación, 1974-
1980", 1981. 
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)). 	LA "CRISIS DE LAS MAQUILADORAS": 1974-1975. 

A finales de 1974 se interrumpió bruscamente el sosteni-

do crecimiento mostrado por el programa en sus primeros nueve años 

de existencia, y sólo en el lapso que va de octubre de aquel año 

a abril de 1975, 39 maquiladoras cerraron sus operaciones en la 

frontera mexicana, y otras redujeron su fuerza laboral hasta un 

50 porciento, y en menos de diez meses fueron separados de su 

fuente de trabajo cerca de 32 mil trabajadores, lo que seguramen- 

te 321  afectó a algo así como 170 a 180 mil familias. — 	Sólo en Ti- 
juana la inversión cayó 39 porciento y los desempleados fueron 

5 mil. 

En Ciudad Juárez, 12 de las 82 maquiladoras que se en-

contraban operando en esa ciudad cerraron, lo que sumado a los 

despidos temporales y suspensión de turnos de trabajo dejaron un 
s 	 331aldo de 11 mil trabajadores despedidos.  

En todas las ciudades fronterizas se producen cierres 

de plantas y despido de trabajadores. En la ciudad de Nogales, 

de 11 mil empleos quedaron tan sólo 5 mil. 34I  En Nuevo Laredo 
14 plantas cerraron sus operaciones dejando sin empleo a 8,200 

trabajadores; 351— 	en Piedras Negras 2,800 fueron despedidos; 311 

en Mexicali el cierre de la empresa Mattel dejó casi 3 mil tra-

bajadores sin empleo a los cuales hay que agregar aquellos que 

dejó cesantes el cierre de varias maquiladoras dedicadas a la 
costura. 

Los empresarios norteamericanos, así como los voceros 

del sector maquilador, declararon que el cierre de las plantas 

riaquiladoras en la frontera mexicana obedeció al estado de re-

cesión por el que había atravesado la economía norteamericana. 

Algunos empresarios, especialmente los que representaban a las 
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pequeñas empresas, consideraron que la recesión había traído 

consigo sedas consecuencias en sus programas de producción, por 

lo que se habían visto en la necesidad de recortar líneas de 

producción y en algunos casos cerrar por completo sus 
371 

opera- 

ciones. — 	Sin embargo, otro de los argumentos avalados por el 

sector empresarial fue considerar que México había perdido la 

"competitividad" en relación con otros países de bajos salarios 

que ofrecían mayores incentivos a las industrias maquiladoras. 

Al respecto Richard Bolin, encargado de la Sección de Maquila-

doras de la Cámara Americana de Cámara de Comercio de México, 

aseguraba que a raíz de los incrementos salariales registrados du-

rante 1975-1974, México había perdido la oportunidad de seguir 

compitiendo ventajosamente en las operaciones de ensamble, por 

lo que se hacía necesario que este tipo de empresas buscaran 381 o-

tras zonas donde el salario de un trabajador fuera más bajo.  

A partir de comparar los diferenciales salariales de México con 

países como Taiwan y Haití, Bolín pretendía comprobar que los 

salarios en México eran sensiblemente superiores a los que se 

pagaban en esos países. Esto no tenía en cuenta que desde el 

establecimiento de las primeras plantas en la frontera mexicana 

estas diferencias ya existían, y sobre todo que si se buscaban 

las llamadas "ventajas comparativas", éstas no necesariamente 

deberían ser analizadas en términos salariales, sino en todos 

los factores que de alguna manera influyen en la instalación de 

estas empresas. 

Además del problema del alza en salarios, los empresa-

rios consideraron que un factor que había desalentado notablemen-

te las inversiones, fué que los trabajadores mexicanos habían 

iniciado una fuerte actividad laboral, lo que había Llevado a 

un niel de inestabilidad y peligro para las operaciones de las 
1 maquiladoras. 39 — 	Este argumento, al que algunos empresarios 

tomaron como una de las principales causas de la llamada "crt- 
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iis de maquiladoras", convirtió a los trabajadores en culpables 

.1e1 cierre de fábricas. En este caso, a partir de los conflictos 

Laborales sucitados en Nuevo Laredo se pretendió hacer una ge-

neralización para el resto de las ciudades fronterizas. 

Hay un hecho evidente en la llamada "crisis de las ma-

quildoras", y es que ésta fue utilizada por Los empresarios y sus 

representantes para demandar el otorgamiento de prerrogativas 

en el aspecto laboral y fiscal que hicieran más provechosas sus 

operaciones. El planteamiento hecho por los inversionistas fue 

muy claro: o el gobierno mexicano ayuda a reducir los costos de 

producción y da mayor libertad a su política laboral, o, de lo 

contrario, las empresas cerrarán sus operaciones en México para 

trasladarse a otros paises que ofrecían mayores incentivos. 

De esta manera, una vez planteada la posibilidad de emi-

grar hacia otros países, los inversionistas norteamericanos, reu-

nidos en la ciudad de Chihuahua, formularon ante los representan-

tes del gobierno federal las siguientes peticiones: excensión 

del pago del impuesto sobre ingresos mercantiles, reducciones en 

el pago de las cuotas al Seguro Social, extensión del período de 

empleo provisional de 30 a por lo menos 90 días y, de preferen-

cia, a 180 días. Asimismo demandaron una interpretación "más li-

beral" en lo que se refiere a despido justificado de trabajado-

res, así como la eliminación de los trámites "engorrosos" por 

cuestiones laborales. Finalmente, los inversionistas convinie-

ron en que el gobierno otorgara autorización para que las plan-

tas maquiladoras funcionaran como contratistas de mano de obra, 

pudiendo emplear trabajadores sobre una base temporal y/o tra-

bajadores a destajo. 421  

Con el cierre de plantas mediante la reducción de la 
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fuerza de trabajo ocurrida entre octubre de 1974 y mediados de 

1975, los empresarios norteamericanos lograron obtener que el 

gobierno comprendiera la "difícil" situación económica por la 

que atravesaban las empresas maquiladoras y lo indispensable 

que era que aquél les otorgara mayores "facilidades". 

La seguridad que los inversionistas norteamericanos 

tenían de que el gobierno mexicano accedería a las peticiones 

formuladas por dichos empresarios, se observa en una publica-

ción de la Cámara Americana de Comercio de México, en la cual 

un alto funcionario de esta institución opina: 

"Existe una creciente conciencia en los 
más altos niveles del gobierno mexicano 
de que la remoción inicial de obstácu-
los para el establecimiento de las ma-
quiladoras ya no resulta suficiente pa-
ra garantizar la permanencia de las mis-
mas o para estimular el arribo de nue-
va." 411 

La disyuntiva a la que se vió enfrentado el gobierno 

luego de la reunión de Chihuahua era --como lo señala Mario 

Arriola-- "a todas luces evidente"; aquél debía escoger entre 

poner un alto a las demandas de los inversionistas, corriendo 

el riesgo de que se declarara un cierre aún mayor al realiza-

do por algunos de los empresarios, o ceder a las presiones de 

éstos y otorgar las nuevas concesiones que le eran demanda- 

das. 421  — 

En junio de 1975, el gobierno anunciaba un nuevo plan 

de incentivos para la industria maquiladora que daba respuesta 

a algunas de las demandas formuladas por los empresarios. Las 

concesiones de algunas de las demandas fueron realizadas en 

perjuicio de los trabajadores, las cuales revelaron la enorme 
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..'fragilidad de una política de desarrollo fincada en las necesi-

dades ydecisiones de las compañIas transnacionales y cuestiona-

ron por completo la política del gobierno mexicano al tener que 

otorgar mayores concesiones, bajo una presión directa. 

E). 	LA RECUPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA: 1976-1978. 

En 1976, debido a las nuevas concesiones obtenidas por 

los empresarios, a la recuperación de la economía norteamerica-

na y a la devalución del peso mexicano, que resultó en una re-

ducción de los costos en términos de dólares, la "posición com-

petitiva" de México se fortalece. Al término de ese año, el 

número de plantas ascendió a 448 empresas y el personal ocupado 

aumentó en un 10 porciento, respecto al año anterior. (Véase 

Cuadro No. 4). En Ciudad Juárez el crecimiento observado du-

rante el último trimestre de 1976 indicó que el número de em-

pleos ascendió a 23,580, es decir un 19.24 porciento mayor al 

del año anterior. 431  

Esta llamada recuperación de la industria maquilado-

ra, que incluyó el establecimiento de nuevas empresas, así como 

la ampliación de las ya establecidas, se vió altamente favore-

cida por la devaluación del peso mexicano, la cual significó 

una reducción súbita de los costos de la mano de obra en propor-

ción cercana al cien por ciento. Si en Ciudad Juárez una tra-

bajadora percibía un salario de $ 6.64 dólares; ésto explica, 

por ejemplo, que los pagos que efectuaron las maquiladoras por 

concepto de sueldos y salarios disminuyeron de 215.1 millones 

de dólares en 1976 a 200.5 millones en 1977 a pesar de que el 

número de trabajadores empleados por aquéllas se incrementó 

aproximadamente a 4 mil personas. 441 
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Para los empresarios maquiladores en Ciudad Juárez, y 

para sus representantes, la devaluación del peso había sido el 
1 salvavidas económico de esta industria. 45  - 	Por su parte los 

empresarios maquiladores de todo el país se habían mostrado 

optimistas por los beneficios que la devaluación había traído 

consigo, y durante la Tercera Convención Nacional de la Indus-

tria Maquiladora, los inversionistas se fijaron como meta la 

creación de 250 mil empleos para 1982. 461  

Sin embargo, para los trabajadores la devaluación del 

peso agravó más su situación económica, no sólo por el alza in-

terna de los precios sino porque cerca de dos tercios del sala-

rio suele gastarse en el lado norteamericano o en productos de 

origen estadounidense. 

En los primeros seis meses de 1977 continuó la tenden-

cia a la recuperación de la industria maquiladora, observada un 

año antes. El número de plantas fue de 449 y el empleo se elevó 

a 77,312 personas, 3.8 porciento más que el último 31 de diciem- 

bre. - 	En Ciudad Juárez la industrta maquiladora experimentó 

un crecimiento muy importante con un incremento del 14.3 
481 

por- 

ciento en el número de empleos. - 	Ese año los programas de 

expansión de las maquiladoras en esa ciudad se encontraban en 

plena marcha; La recuperación de esta industria no sólo se refle-

jó en la instalación de nuevas empresa, sino también en la mayor 

utilización de la capacidad instalada en dichas empresas. Así, 

la rama textil y la eléctrica-electrónica experimentaron un im-

portante crecimiento. (Véase Gráfica No. 1 y 2 ). 

Ese mismo año los nuevos planes de crecimiento de esta 

industria en Ciudad Juárez llevaron a proyectar la creación de un 

nuevo parque industrial en las afueras de la ciudad, que daría 

albergue a las nuevas maquiladoras. También se inició la cons- 
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GRAFICA No. 1 

NUMERO DE EMPLEOS OIIE GENERARON LAS EMPRESAS 
MAQUILADORAS EN MEXICO 
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CRAFICA No. 2 

NUMERO DE EMPLEOS QUE GENERARON LAS EMPRESAS 
MAQUILADORAS EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 
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FUENTE: Estudio sobre la Industria en Ciudad Juárez. 

Secretaría de Programación y Presupuesto. Es-
tadísticas Mensuales de la Industria Maquiladora. 

Represerv:ación de la SEPAFIN en Cd. Juárez, Chin. 
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trucción del edificio donde se intalaría una planta maquilado-

ra de la General Motors, y se realizaron las primeras gestiones 
para que se estableciera una planta de la empresa Zenith, la 

que había anunciado que trasladaría gran parte de su produc-

ción de televisores hacia México. 421 Por su parte la empresa 

RCA había llegado a la cifra record de 5,455 trabajadores. 

El representante de la Secretaría del Patrimonio y 

Fomento Industrial en Ciudad Juárez, Licenciado Hedilberto Co-

bos, anunció que esa frontera había cobrado un importante auge y 

reconocido prestigio entre los industriales nacionales y extran-

jeros, que la habían situado como el "lugar ideal para poner en 

función fábricas de maquila". 501— 

Algunos empresarios, a su vez, habían considerado ex-

pandir aún más sus operaciones, como es el caso de la empresa 

Electro-Componentes de México, S.A. (subsidiaria de la General 

Electric), quien tenía instaladas cinco plantas maquiladoras en 

esa ciudad. El gerente de esta empresa señor Richard Michel, 

consideraba que la clave de sus operaciones en Juárez consis-

tían en gran medida en los ahorros en salarios comparados con 

los costos en los Estados Unidos, los cuales calculaba que en 

1977 esa compañía estaba ahorrando 6 mil dólares anuales por 

trabajador, y esta cifra se vería sensiblemente Incrementada 

en 1978 cuando se ahorraban entre 10 y 12 mil dólares por cada 
511 empleado. — 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO II 

A 17 años de que se permitió el establecimiento 

de laá primeras plantas maquiladoras en México, éstas han 

demostrado ser altamente ventajosas para la industria nor-

teamericana, y cada vez menos benéfica para la economía 

de México. 

La política del gobierno mexicano de facilitar el 
establecimiento de las industrias maquiladoras, es cuestio-

nable no solo por que éstas no pueden contribuir a resolver 

el grave problema del desempleo y subempleo en la.zona fron-

teriza, sino también porque han creado un nuevo tipo de vin-

culación que ha fortalecido la dependencia de la zona con 

respecto a la economía norteamericana. El control extranjero 

casi absoluto sobre la industria maquiladora, ha tenido un 

gran peso en el tipo de desarrollo que se ha venido gestando 

en la zona, al acentuar la dependencia externa y estar muy 

poca integrada a la economía del resto del país. Se ha visto 

en conclusión frustadas las expectativas del gobierno en 

cuanto a que el programa repercutirla de manera significativa 

en la industria nacional y redundaría en una utilización más 

extensa de materias primas. De esta manera, varios de los -

objetivos que fueron planteados al inicio de este programa 

han pasado a ser objetivos deseables más que realidades prác-

ticas. 

Una industria como la maquiladora, dominada por 

el capital y tecnologia norteamericana, indudablemente está 

caracterizada, desde el punto de vista de México, por la 

incertidumbre y la inestabilidad real o potencial, sobre la 

que México tiene un escaso control. 
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La crisis de 1974-1975 mostró que las empresas ma-

'iuiladoras, con la misma rapidez con que se han establecido 

en México, pueden abandonar el país; en consecuencia la libre 

movilidad del capital, que permite que las compañías transna-

cionales trasladen sus plantas de ensamble de un país a otro 

con extrema facilidad, vuelve incierto el desarrollo de un 

modelo de industrialización basado en este tipo de empresas. 

La implicación es que una industria sujeta a altas fluctua-

ciones tiene un impacto altamente perturbador, cuando que no 

hay industria capaz de absorber a los trabajadores que quedan 

desempelados durante la crisis. 

Los cambios graduales en la legislación mexicana 

han tendido a favorecer el desarrollo de la actividad maqui-

ladora en México, hasta crear un régimen de excepción, tanto 

en materia laboral como fiscal. Debemos de agregar que estas 

industrias se han beneficiado, además, con inversiones en 

infraestructura realizada por el Estado Mexicano: ferrocarri-

les, caminos, parques• industriales y, actualmente están en 

condiciones de consumir energéticos a precios locales, muy 

inferiores a los vigentes en el mercado internacional. 

No obstante la concentración que hasta la fecha la 

industria maquiladora ha tenido en la frontera norte, ésta 

ligeramente ha tendido a cambiar. Actualmente, la descentra-

lización de la industria maquiladora hacia el interior del 

pais constituye una de las políticas prioritarias del gobier-

no mexicano para implusar el creciemiento de esta industria. 

Los planes más optimistas de este crecimiento se observan 

claramente en los casosde Chihuahua, Saltillo, Torreón y Aguas-

calientes, donde diversas empresas han establecido sus opera-

ciones. Lo más significativo de este nuevo proceso es el - 
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establecimiento de las plantas automotrices norteamericanas, 
ya que no se trata solamente de un simple proceso de ensamble 

sino de una mayor integración al aparato productivo de los 

Estados Unidos. 

Hasta la fecha Ciudad Juárez se ha convertido en 

el centro maquillador más importante de México. La industria 

maquiladora se ha consolidado como el elemento clave de su 

desarrollo industrial. Si en 1966, eran solo cinco las em-

presas que operaban, con un empleo no mayor de los mil tra-

bajadores, para 1981 éstas sumaban ciento veintidós estable-

cimiento y más de cuarenta y cuatro mil trabajadores. Es -

decir, actualmente el 25 porciento de los establecimientos 

y el 40 porciento del total de empleos de todo el país se 

concentran en Ciudad Juárez. La enorme importancia económica 

que la actividad maquiladora tiene para esta ciudad, misma 

que representa poco más del 20 porciento de lob ingresos de 

la población económicamente activa, no pueden dejar de ser 

considerables. 

La dependencia de Ciudad Juárez a esta industria 

la ha colocado en un punto extremadamente vulnerable, sobre 

el cual no es posible consolidar un crecimiento económico y 

un desrrrollo industrial independiente. 

Sin lugar a dudas la industria maquiladora se ha 

incrementado aceleradamente en la frontera norte en el corto 

lapso de tres lustros de existencia. Las perspectivas sobre 

el futuro de esta industria, que durante los últimos años ha 
seguido un crecimiento de un 8 a 10 porciento anual, muestran 

por lo menos a corto plazo, que ésta continuará su expansión. 
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Actualmente 140 mil personas laboran en la industria 

maquiladora en México. El ritmo de crecimiento del empleo ha 

sido menor al requerido para que el sector cumpla con las --

metas comprometidas en el Programa de la Alianza Para la Pro-

ducción, ya que uno *de los compromisos asumidos por los repre-

sentantes del sector,fué el crear 175 mil puestos de ..trabajo 

en 1982; y desde la firma del convenio hasta finales de 1981, 

sólo se habían creado cerca de 40 mil nuevos empleos. Conforme 

al punto de vista de los empresarios maquiladores, la consoli-

dación de los proyectos existentes y el cumplimiento de las 

metas de creación de empleos, sdlo serán posibles en la medida 

que se amplien las ventajas para el inversionista. La existen-

cia de esta industria seguramente dependerá cada vez más del 

mayor flamero de conseciones que se otorguen a éstas, y que -

desde cualquier punto de vista, resultarán lesivas á los.tra-

bajadores y a la economía del país. 



- 184 - 

NOTAS* 

11 Véase: Stavenhagen, Rodolfo. "Las condiciones so-
cio-económicas de la población trabajadora de Ti-
juana, B.C.". Revista de la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales, No. 14, México, octubre-
diciembre de 1958. 

	

21 	V, VI, VII y VIII Censo de Población y Vivienda. 

	

31 	Para mayor información sobre estos acuerdos, Véa- 
se García y Griego, Manuel,"The Importation of 
Mexicans Contract Laborers to the United States, 
1942-1964: Antecedents, Operation, Legacy "Pro-
gram in U.S. Mexican Studies, University of Ca-
lifornia, San Diego, 1981. 

	

41 	Gobierno del Estado de Chihuahua, Plan de Desa- 
rrollo Urbano de Chihuahua, Chihuahua, 1978. 

	

51 	VIII Censo...op.cit. 

	

61 	L. Unikel y Federico Torres. "La Población eco- 
nómicamente activa en México y sus principales 
ciudades, 1940-1960". Demografía y Economía,  
Vol. IV, Num. 1, 1970. 

	

71 	Ibid. 

	

81 	Este programa que formalmente concluye en 1966, 
había aportado gran parte de sus recursos hacia 
Ciudad Juárez; se calcula que más del 30 porcien-
to del presupuesto total de este programa fue 
otorgado a esta ciudad. Véase Programa Nacional 
Fronterizo, "Reporte General de el Programa Na-
cional Fronterizo en Ciudad Juárez", Ciudad Juá-
rez, Chihuahua. 1965. Manuscrito. 

	

91 	Datos proporcionados por José I. Ortega, Gerente 
General de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación en Ciudad Juárez. Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, septiembre de 1976. 

	

101 	Citado en Comercio Exterior. "La SIC y las in- 
dustrias fronterizas", Vol. XVIII, 8 de agosto 
de 1968, p. 685. 

*NOTA ACLARATORIA: Todas las Notas de Pié de Página o citas al in-
terior del documento que lleven el nombre del au-
tor y el año exclusivamente, son para remitirse 
a la Bibliografía General y al tema correspon-
diente. 



- 185 - 

111 	Secretaria de Industria y Comercio. "La Fronte-
ra Norte: Diagnóstico y Perspectivas", México, 
1975, p. 13. 

121 	La mayoría de autores, especialmente los tra-
bajos pioneros que sobre el tema hicieron: Lacy 
Hunt, MACLA, y Donald Barresen, consideran que 
el establecimiento del PIF, es una respuesta 
directa a la cancelación del Programa de Brace-
ros. 

131 	Para una discusión más amplia sobre este punto 
véase: Fernández, José Luis. "Un análisis de 
la política de industrialización fronteriza en 
el período 1965-1979". Estudios Fronterizos, 
ANUIES, México, 1981. 

141 	Véase: Galarza, Ernesto. Merchants of Labor, 
The Mexican Bracero History, McMally & Loftin, 
Santa Barbara, 1974. p. 13. 

151 	CORREO. "Faltan incentivos al PIF", 26 de abril 
de 1966. 

161 	De conformidad con el acuerdo No. 102/2259 de 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pu-
blicado en el. Diario Oficial de la Federación, 
el 14 de abril de 1966, se establecen las dis-
posiciones tendentes a hacer más ágil la mecá-
nica de importación temporal de las empresas 
maquiladoras. Véase: Comercio Exterior. "Em-
presas maquiladoras fronterizas: facilidades 
aduaneras y debate sobre su futuro", No. 6 ju-
nio 1970, p. 453. 

171 	CORREO. "Hace falta un Reglamento", 13 abril 
de 1966. 

181 	Bajo el régimen fiscal de Zona Libre que pre-
valecía en Baja California y parte de Sonora, 
las empresas que se ubicaran en esta región 
no deberían de sujetarse a las normas fiscales 
establecidas para otras ciudades fronterizas. 

191 	Algunos empresarios han considerado que ésto 
se debió en gran parte al desconocimiento que 
tuvieron las empresas norteamericanas de las 
ventajas y facilidades que ofrecían las pobla-
ciones fronterizas de Sonora. Véase: Keith Man- 



- 186 - 

zo, Roberto. "Industria maquiladora y fronte-
riza". Ponencia presentada en la Reunión del 
CEPES en Hermosillo, Sonora, 1978. 

201 	American Embassy in Mexico. "Airgram A-93: 
Mexico's Border Industrialization Program". 
July, 26, 1967. 

211 	El Comité Consultivo de Fomento Industrial rea-
lizó un ciclo de conferencias sobre industria-
lización en la frontera, a fin de estudiar los 
obstáculos por los que atravezaba el desarro-
llo Fronterizo. Las proposiciones emitidas por 
dicho organismo aparecen en: CORREO. "Mucho se 
espera de las mesas redondas sobre industriali-
zación". 20 de septiembre de 1967. 

221 	De acuerdo con un empresario de la ciudad de 
Nogales, el gobierno estatal que menos ha otor-
gado facilidades a los maquiladores es el esta-
do de Sonora, mientras que los gobiernos fron-
terizos restantes han mantenido una amplia polí-
tica de incentivos para este sector. Véase: 
Araiza, C. Roberto. "La industria maquiladora y 
fronteriza". Ponencia presentada .en la Reunión 
del CEPES, Hermosillo, Sonora, 1978. 

231 	CORREO. "Inversión de 50 mil millones en la 
creación de nuevas industrias en el país", 3 de 
mayo de 1968. 

241 	Véase U.S. News & World Report, New York, July 
7, 1968. 

251 	En 1969, México era el tercer exportador a Esta-
dos Unidos de productos registrados bajo la 
cláusula 807 y ocupaba el primer lugar si se 
atiende al valor de componentes exportados nor-
teamericanos reexportados a los Estados Unidos. 
Cfr. Comercio Exterior. "Fragmentos de La comi-
sión Arancelaria de los Estados Unidos sobre ma-
quiladoras de exportación". Abril de 1971. 

261 	Dentro de los servicios que esta organización 
ofrece a los empresarios maquiladores destacan, 
entre otros, los siguientes: 	facilidades para 
la compra, construcción o Lenta de terrenos; se- 
lección y contratación de personal a nivel técni- 



- 187 - 

co y gerencial; tramitación de permisos para 
la importación de maquinaria y materias primas; 
representación en juicios laborales y legales, 
etc. 

271 	Véase: Secretaría de Industria y Comercio, 
Programa de Industrialización de la Frontera 
Norte de México, México, 1971. p. 96. 

281 	Ibid. 

291 	Secretaría de Industria y Comercio. "Datos es-
tadísticos sobre la industria maquiladora", Mé-
xico, 1972. 

301 	Véase: Comercio Exterior "Texto del Nuevo Regla-
mento para las Industrias Maquiladoras de Expor-
tación", Vol. XXI, No. 1, abril, 1971. 

311 	Datos proporcionados por la Gerencia de Perso-
nal de la empresa RCA, Ciudad Juárez, Chihuahua, 
septiembre de 1976. 

321 	Véase: Panorama Económico, Publicación Bimes-
tral del sistema Bancos de Comercio, marzo-abril 
de 1975, Vol. XXV, No. 2. p. 7. 

331 	Excélsior. "En un año cerraron 12 de las 82 ma-
quiladoras de Ciudad Juárez", 8 de agosto de 
1975. 

341 	Véase: Banda, Rubén. "Historia de la Industria 
Maquiladora en Sonora". Ponencia presentada en 
la Reunión del CEPES, Hermosillo, Sonora. 1978. 

351 	Véase: González Muñoz, Delfino. "Historia de la 
Industria; maquiladora en Nuevo Laredo". Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, 1978. Manuscrito. 

361 	Excélsior. "Cierran maquiladoras en Piedras Ne-
gras". 11 de agosto de 1975. 

371 	Véase: Expansión. "Las interrogantes de las ma-
quiladoras". Vol. XI, No. 163, 16 de abril, 
1975. 

38 1 	Ibid. 



- 188 - 

391 	David Lucas, Gerente de la Empresa Imec de Ti-
juana, señaló que "las realizaciones laborales 
en las maquiladoras se habían caracterizado por 
su inestabilidad, y en consecuencia, expresó, 
hemos perdido las ventajas competitivas de ope-
rar en México". Véase: Expansión. "las inte-
rogantes... op.cit. 

401 	Las recomendaciones específicas formuladas por 
los empresarios aparecen en el artículo "Las 
interrogantes de las maquiladoras...". op.cit. 
p.55. 

411 	Véase: Arriola, Mario. "El programa mexicano 
de maquiladoras: una respuesta a las necesida-
des de la industria norteamericana", EDUC, Uni-
versidad de Guadalajara, Colección Norte-Sur, 
1981. p. 95. 

421 	Ibid. p. 96. 

431 	Véase: Secretaría de Programación y Presupuesto. 
Estadística de la Industria Maquiladora de Ex-
portación, 1974-1980, México, 1981. 

441 	Véase: Comercio Exterior. "La industria maqui-
ladora: evolución reciente y perspectivas", 
Vol. XXVIII, No. 4, abril de 1978. p. 410. 

451 	Algunos propietarios de pequeñas empresas con-
sideraron que las grandes beneficiarias de la 
devaluación habían sido las grandes empresas 
maquiladoras, quienes justamente empleaban un 
mayor número de trabajadores. 

461 	Véase: Transformación. "Crear 250,000 empleos: 
meta para 1982", septiembre de 1977. 

471 	Véase: Banco Nacional de México, S.A."Examen de 
la Situación Económica de México". Vol. LIII, 
No. 62, agosto de 1977. 

481 	Secretaría de Programación y Presupuesto. "Es-
tadísticas sobre la industria maquiladora: 1977". 

491 	La empresa Zenith anunció que desocuparía a unos 
5,600 trabajadores en sus plantas de Chicago, es 
decir, un 25 porciento de los trabajadores que 
tenían en Estados Unidos. Asimismo señaló que 
después de tos despidos trasladaría su produc- 
ción a Taiwan y México. 	En este último país, 



- 189 - 

la empresa cuenta con plantas maquiladoras en las 
ciudades de Nogales, Guadalajara y Matamoros. Véa-
se: El Fronterizo. "Gestionan que se instale aquí 
una maquiladora de Zenith". Ciudad Juárez, 29 de 
septiembre de 1977. 

501 	El Fronterizo. "Juárez, prestigioso centro de ma-
quila", Ciudad Juárez. 3 de octubre de 1977. 

511 	Citado por Fernández, María Patricia. "Industria 
Maquiladora en México: situación actual y perspec-
tivas". Informe sobre el Seminario organizado por 
la Cámara Americana de Comercio en México. Méxi-
co, D.F., 18-19 de mayo de 1978. Manuscrito. 

4 



CAPITULO III. 

LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA FEMENINA 

EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA  
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1. 	MARCO GENERAL. 

Desde su establecimiento en la frontera norte de Mé-

xico las plantas maquiladoras se han caracterizado por la ocu-

pación mayoritaria de núcleos femeninos, fundamentalmente de 

joven edad. La composición socioeconómica que mantienen estos 

contingentes obreros reviste una uniformidad a lo largo de la 

frontera. Con algunas variantes, podemos decir que la oferta 

de trabajo que ocupan los empresarios maquiladores presenta 

las mismas características en las diferentes ciudades fronte-

rizas. 

Estudios similares al que aquí realizamos concluyen, 

de igual forma, que existe una tendencia general de las maqui-

ladoras por utilizar un sector específico de trabajadores, fun-

damentalmente en lo que se refiere al trabajo no-calificado. 

'Fernández, Ma. Patricia, 1980c y Gambril, Mónica, 1980a). 

El fenómeno de emplear mujeres no es único en México. 

Las experiencias que anteceden a la de nuestro país, muestran 

como las plantas de ensamble en el Sudeste Asiático o en Puer-

to Rico, también utilizaban fuerza de trabajo femenina. Este 

hecho, que ha caracterizado a la nueva división internacional 

del trabajo desde sus inicios, sigue la misma tendencia en los 

51 países subdesarrollados orientados al mercado mundial, como 

ya ha sido descrito en el primer capítulo. 

Los patrones de empleo en las plantas maquiladoras 

han podido conservarse en las distintas ciudades fronterizas 

del norte de México, a costa de haber logrado --atrayéndola--

una constante inmigración a las zonas donde se han establecido 

dichas plantas, es decir, si en un primer momento la oferta de 

empleo con las características específicas requeridas estaba 
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dada, bastó crear nuevas industrias o ampliar las ya existentes, 

para incrementar significativamente la oferta•.de este sector de 

trabajadores. 

El comportamiento de las maquiladoras a lo largo de 

15 años de operación en México, demuestra que no-•han existido 

cambios sustanciales en cuanto a la política de empleo. Las 

estadísticas de que disponemos muestran con claridad esta afir-

mación: 

CUADRO No. 1 

Ocupación por sexo en las plantas maquiladoras establecidas en 
México 

. AÑO  

(1975-1980). 

Total de 
Obreros* 

Hombres 
abs. 	7o  

Mujeres 
abs. 

1975 53,771 11,653 21.7 42,118 78.3 

1976 64,670 13,686 21.1 50,984 78.9 

1977 68,187 14,999 22.0 53,188 78.0 

1978 78,570 18,205 23.2 60.365 76.8 

1979 95,818 21,981 22.9 73,837 77.1 

1980 102,020 23,140 22.7 78,880 77.3 

1981 109,177 24,912 22.8 84,265 77.2 

FUENTE: 1975 Estadísticas de la Secretaría de Industria y Co-
mercio. SIC, 1975. 
1976-1981 Estadísticas sobre la Industria Maquiladora. Secreta-
ría de Programación y Presupuesto, SPP. 

Estos datos corresponden solamente a los trabajadores que apa-
recen en las estadísticas como obreros, es decir, que excluyen 
a los técnicos y empleados administrativos. Seguimos esta con-
sideración ya que hemos examinado que tanto a nivel nacional 
como fronterizo, la relación del total de trabajadores entre el 
número de obreros y el número de empleados se mantiene constan-
te: los obreros representan un 86% del total de trabajadores. 
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Así pues, refiriéndonos a los datos expuestos anterior-

nente, se observa que la media correspondiente a los años 1975-

1981, que bien puede representar el comportamiento por lo me-

nos en los últimos diez años, ha sido la de ocupar en un 787 ma-

no de obra femenina vs. el 22% de mano de obra masculina, en lo 

que se refiere a los trabajadores considerados como obreros o 

en la producción directa. 1 1 

Los argumentos de los empresarios acerca de la ocupa-

ción de las mujeres, han girado, fundamentalmente, en que son 

utilizadas como fuerza de trabajo barata porque el trabajo de 

las mujeres es barato. (Pearson, Ruth, 1978). Asimismo, se le 

atribuyen otras cualidades naturales como docilidad y aptitud 

para trabajos tediosos. De igual forma, tanto gerentes, admi-

nistradores y jefes de personal en las plantas maquiladoras 

juarenses, nos manifestaron en diversas entrevistas que la uti-

lización de la mujer se debe al grado de habilidad y paciencia 

que tiene, ya que trabaja con mayor precisión que el hombre, lo 

que le permite durar más tiempo sentada en un lugar realizando 

el mismo trabajo durante toda la jornada laboral. Los empresa-

rios maquiladores --añaden-- que dada la delicadeza que requie-

ren ciertos trabajos, nadie mejor que las mujeres para reali-

zarlos. 

Históricamente han existido trabajos realizados por 

hombres que han exigido una delicadeza comparable con la de las 

mujeres. Patricia Fernández nos cita algunos: miniaturistas 

persas, tapiceros florentinos y escribanos medievales. Baste 

pensar en el trabajo arduo y fatigoso en el siglo pasado reali-

zado por mujeres y niños en las fábricas; o en el trabajo de 

las minas de carbón tanto de día como de noche, en donde mez-

claban mujeres con hombres; o de los trabajos pesados que rea-

lizaban niños en las minas de Francia. La división sexual del 

trabajo tanto como la utilización de niños; históricamente no 



- 194 - 

ha respondido a los atributos sociales impresos en las frentes 

de todos ellos, sino en base a la optimización para lograr una 

mayor explotación. 

De esta manera, las mujeres jóvenes han constituido 

"la primer fuente barata de trabajo" desde las tempranas etapas 

del capitalismo en Europa Occidental y en Estados Unidos (Safa, 

Helen, 1978). El discurso empresarial que pretende explicar 

la utilización de la mujer en las plantas maquiladoras carece 

de fundamentos históricos y de un entendimiento objetivo. No 

obstante, los empresarios persisten con argumentos ideológicos 

que el empleo de la mujer se debe a que es más paciente, más 

hábil, más productiva que el hombre en algunos trabajos, más de-

licada, y que trabaja con más precisión. Paradójicamente, cono-

cemos algunas maquiladoras en Nogales, donde tomando como base 

que existe una escasez de mano de obra femenina, ocupan hombres 

para realizar actividades 'tradicionalmente conocidas como tra-

bajo femenino'. Zi  Lo que en realidad expresan estas ideas, y 

que está en el fondo del discurso, es que ocupan mujeres porque 

soportan con mayor facilidad la carga de trabajo que se ejerce 

sobre ellas, y. porque se les imponen altas cuotas de producción 

y ciertas condiciones que el hombre estaría menos dispuesto que 

la mujer a aceptar, como se demostrará en el siguiente capítulo. 

Una vez establecida la gran demanda de mano de obra 

femenina en las plantas maquiladoras, comparativamente superior 

a la varonil en una relación de 8 a 2, pasaremos a describir, 

primeramente, el excedente de mano de obra que permite la selec-

tividad de un sector específico, y posteriormente, señalaremos 

el perfil de la mujer obrera en base a datos socioeconómicos 

como edad, estado civil, procedencia, escolaridad, historia la-

boral, salarios y estructura familiar, para determinar las cau-

sas fundamentales de la utilización de mujeres. 
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El capítulo girará en torno a la siguiente hipótesis: 

La utilización de un sector de mujeres jóvenes en la industria 

Jiaquiladora con una composición socioeconómica específica, ha 

conformado un contingente obrero sui-géneris dentro de la es-

tructura ocupacional prevaleciente en Ciudad Juárez. Las ca-

racterísticds determinantes de dicho sector no responden exclu-

sivamente a la política de emplear a los trabajadores más pro-

ductivos, sino en última instancia, a los trabajadores con una 

escasa experiencia laboral y que pueden ser desplazados sin crear 

problemas laborales serios. Un factor de gran envergadura que 

apoya al logro de este objetivo es la política sindical local, 

la cual será abordada en el Capítulo IV. 

B). 	MUJERES Y ESTRUCTURA OCUPACIONAL. 

La existencia de una abundante fuerza de trabajo y el 

papel de la mujer dentro de la estructura ocupacional tienen una 

relación directa con la utilización de un sector específico de 

mujeres. La participación de la mujer dentro de la estructura 

ocupacional ha sufrido variaciones en Ciudad Juárez en compara-

ción con las medias nacionales, debido a la incorporación de 

grandes sectores en la industria maquiladora. La existencia de 

una abundante mano de obra femenina sin emplear posibilita la 

selección de un sector específico de trabajadores en base a cri-

terios de optimización y no debido a proyectos de solución de 

empleo. 

La participación ocupacional de la mujer a nivel na-

cional ha ido creciendo año con año. Para 1970 significaba el 

19% de la población económicamente activa, y para 1978, las mu-

jeres ocupadas representaban el 29.4% en las principales áreas 
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1 metropolitanas de la República Mexicana. 3 — 	Comparando la es- 

tructura ocupacional de las principales ciudades fronterizas 

con el resto del país, vemos que las primeras mantenían una 

mayor tasa de incorporación de la mano de obra femenina debido 

al uso en la industria maquiladora de grandes núcleos de muje-

res. 41  

En 1970 del total de la población activa en Ciudad 

Juárez, el 75% representaba al sexo masculino y el 25% restan-

te al femenino. Estas cifras han sufrido modificaciones, pues 

para agosto de 1976, del total que conformaba la PEA, el 69% 

representaba la ocupación de la mano de obra masculina y el 
1 31% la femenina. 5 — Si pensamos que estas cifras en Ciudad 

Juárez, para 1976, significaban 95,444 hombres (69%) y 42,304 

mujeres (31%), y que del total de mujeres, 23,500 eran ocupadas 

por las maquiladoras, logramos percatarnos de la importancia 

de la participación de las mujeres que son empleadas en Juá-

rez por estas empresas. 

Esta participación resalta cuando se observa que del 

total de los varones activos para el año de 1976, el 42% tenían 

entre 12 y 30 años de edad, mientras que el 66.7% del total 

de las mujeres económicamente activas se encontraban en ese 

grupo de edad, es decir, 28,217 mujeres de encontraban entre 
1 las edades de 12 a 30 años. 6 — 	Lo que significa que para 1976, 

las mujeres que tenían entre 16 y 30 años se encontraban ocu-

padas casi en un 90% por las maquiladoras. En otras palabras, 

nueve de cada diez mujeres empleadas en Juárez en el sector de 

edad entre 16 y 30 años, trabajaban para la industria maquila-

dora; y para el total de las mujeres empleadas en Juárez, las 

maquiladoras absorben 5.5 de cada 10 personas ocupadas. Como 

lo muestran el Cuadro No. 2 y las Gráficas sobre crecimiento 

en el empleo, estas cifras seguramente se han incrementado dado 



CUADRO No. 2 

EMPLEO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA (1960-1976). 

POBLACION 
ACTIVA % 

1970 

	

9,342 	8.6 

	

38,156 	35.3 

	

19,149 	17.7 

	

29,086 	26.9 

	

8,823 	8.2 

108,078 

POBLACION 
ACTIVA % 

1976 
(Agosto) 

POBLACION 
ACTIVA % 

1960 

Agricultura 	16,518 	19.2 

Servicios 	25,166 	29.3 

Comercio 	15,141 	17.6 

Industria 	24,621 	28.6 

No Especifi- 
cados 	2,161 	2.5 

Total de 
ocupados 	85,989 	100.0 

== 

=-= 

6,083 

33,303 

27,788 

51,077 

12,144 

4.4 

24.1 

20.1 

36.9 

8.8 

100.0 138,148 100.0 
==== 	 == 	 == 

FUENTE: 1960. Secretaría de Industria y Comercio. "Monografías Socioeconómicas de las Ciudades 
Fronterizas". México, 1976. 

1970 Secretaría de Industria y Comercio. "Indicadores socioeconómicos". México, 1976. 

1976 Secretaría de Industria y Comercio. "Estudios de Salarios Mínimos". México, 1977. 
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al auge que han tenido estas industrias en los últimos años. 

La Sobrepoblación Femenina y la Ocupación de Mujeres. 

Aunque la participación de la mujer en la estructura 

ocupacional y especialmente en la industria maquiladora es muy 

importante, ésto no ha hecho decrecer el excedente de mano de 

obra femenina en Juárez, por el contrario, esta reserva está 

estrechamente Ligada con la inmigración provocada por la utili-

zación de la mujer en la industria maquiladora. 

Para comprobar esta afirmación, necesitamos mirar más 

de cerca la relación entre jóvenes ocupadas de 16 a 25 años por 

las maquiladoras y este sector de edad dentro de la estructura 

ocupacional juarense. Durante el período 1970-1975, las perso-

nas en el sector de edad entre los 16 y los 30 años fueron las 

que mantuvieron el más alto crecimiento demográfico en relación 

a Los otros sectores de edad: el total de hombres que tenían en-

tre 15 y 30 años aumentó en un 87%, es decir, pasó en 5 años de 

31,404 personas a 95,908; mientras que el sector femenino aumen-

tó en un 96%, o sea, de 57,762 a 112,880. (Véase Cuadro No. 3). 

El rápido crecimiento de este sector de edad se debe 

a dos causas principales: a) el crecimiento natural de la po-

blación que empuja a un gran porcentaje de personas que tenían 

nenos de doce años a ingresar en este nuevo sector, y; b) que 

en este grupo de edad es de donde proviene el mayor número de 

.emigrantes, ya sea por la atracción que ejercen los Estados 

Unidos, así como por el imán que significa la industria maqui-

:.adora, en lo que se refiere a la población femenina. 

4 
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9 7 Total de la pobla- 
0 ción 

1 15 a 19 
20 a 24 

9 25 a 34 
7 Subtotal 

4 Total Población 
1 13 a 18 
9 19 a 24 
7 25 a 30 

5 Subtotal 

Total Población 

1 13 a 18 
9 19 a 24 
7 25 a 30 
6 Subtotal 

Total Población 

h
13 a 30 

O Total Población 

1 15 29 a 
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CUADRO No. 3 

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR 
DE EDAD DE 15 A 30 AÑOS EN CD. JUAREZ, CHIN. 

(1970-1980) 

Hombres 	Mujeres  rcacaa  
I.  Tótal 	

•2===. 

51,404 24.5 57,762 26.8 109,166 25.7 

209,053 100 215,082 100 424,135 100 

35,062 13.6 36,469 13.7 71,531 13.6 
20,109 7.8 23,691 8.5 43,800 8.3 
30,937 12.0 34,872 13.1 65,809 12.5 

86,108 33.4 95,032 35.7 181,140 34.5 

257,810 100 266,194 100 524,004 100 

46,559 17.1 51,261 17.4 97,820 17.3 
29,739 10.9 36,590 12.4 66,320 11.7 
19,610 7.2 25,029 8.5 44,639 7.9 

95,908 35.4 112,880 38.4 208.779 37.0 

270,849 100 293,421 100 564,270 100 

47,552 17.1 49,291 16.4 96,843 16.7 
29,575 10.6 42,912 14.3 72,487 12.5 
20,296 7.3 22,617 7.5 42.913 7.4 

97,423 25.0 114,820 38.2 212,243 36.6 
278,931 100 300,967 100 579,898 100 

116,652 35.8 139,362 38.0 256,014 37.0 

325,208 100 366,723 100 691.931 100 

FUENTES: 	CANACINTRA. "Estudio de los Factores de Localización 
Industrial del Municipio de Cd, Juárez". 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y CONECTO. "Indicadores Socio-
económicos de las Zonas Fronteriza": México, 
1976. 

"The Ciudad Juarez. Plan for Comprenshive Socioeconomic 
Development: a model for Northern Mrxico Border Cit1es." 
Cien Palmore, et al. University of Texas, at El Paso. 
April, 1974. 

Los datos de 1978 y 198U fueron obtenidos por los autores. 
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El crecimiento demográfico ha sido mayor en las muje-

res que en los hombres en el grupo de edad de los 16 a los 24 

años. La explicación la encontramos, en que por un lado, ha 

ido en aumento el número de mujeres que va en busca de trabajo 

a Estados Unidos, y por otro lado, que la tasa de ocupación para 

1976 en este sector de edad, era mayor para las mujeres que para 

los hombres: 12.2% y 10.6% respectivamente. 71  Sin embargo, a 

pesar de que las mujeres tienen una mayor tasa de crecimiento 

demográfico y de actividad, también mantienen la mayor propor-

ción de personas sin ocupar en esas edades. Del total de la po-

blación activa en 1976, entre las edades de 19 y 24 años, el 88% 

de los hombres no estaba ocupado, mientras que para las mujeres 

era de 90%. El gran excedente de fuerza de trabajo se observa 

en, que para 1975, la reserva de trabajo femenina entre las e-

dades de 16 y 30 años era de 66,433 personas, es decir, dos ve-

ces 81  superior a la ocupada por las maquiladoras. — 

La deserción escolar como factor incidente en el in-

cremento de la reserva de trabajo potencial debe ser inserto 

en el análisis. En 1976, de 95,073 estudiantes que estaban 

en primaria en Ciudad Juárez, 33,955 no la terminaron; de igual 

manera, la deserción es alta en los diferentes niveles de estu-

dio al final de cada ciclo escolar. De 418,437 estudiantes que 

conformaban el total de la población estudiantil en todos los 

niveles escolares para ese año, 91,795 (el 22%) conformó la de-

serción escolar en Ciudad Juárez. 21 Gran parte de esta pobla-

ción se lanza al mercado de trabajo en busca de empleo y con-

forma el problema de sobre oferta que se viene acrecentando 

año con año. 

En este sentido, la educación condiciona la oferta de 

empleo cuando menos en dos formas: por una parte, prepara y lan-

za al mercado de trabajo a un gran número de estudiantes con ne- 
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cestdad de trabajar, y por otra parte, provee de trabajo cali-

ficado y semicalificado gratuitamente a estas industrias, es 

decir, la obrera tanto como el obrero necesita un mínimo de co-

nocimientos para estar preparado para el tipo de trabajos que 

se requiere. Esta educación 	se desprende una infraestruc-

tura creada por el gobierno de México, y que por tanto no le 

cuesta a las industrias. EL gran excedente de fuerza de tra-

bajo en Ciudd Juárez permite que los requisitos mínimos edu-

cacionales para entrar a laborar se hayan incrementado en al-

gunas maquiladoras donde solicitan gente con secundaria o con 

estudios de comercio, lo que significa adquirir trabajadores 

con más conocimientos y sin gastos adicionales. 121  

Las estadísticas sobre población ocupada y excedente 

de mano de obra nos demuestran, de esta manera, que aunque ha 

crecido la oportunidad de trabajo para las mujeres 
11 

 la oferta 

de trabajo crece más rápidamente que la demanda. - 	Por tanto, 

la mayor beneficiaria de la gran reserva de trabajo en Ciudad 

Juárez ha sido la industria maquiladora pues ha mantenido un 

gran crecimiento debido fundamentalmente a este fenómeno. Al 

observar las características de la mano de obra en Juárez, en-

contramos que de cada nuevo empleo que generan a nivel opera-

dora, 121  se presentaban en promedio entre 80 y 90 solicitudes - 

Esta oferta se explica por la escasez de empleo en otros sec-

tores de actividad. 

La existencia de una vasta mano de obra capaz de ser 

utilizada en cualquier momento por la industria maquiladora se 

convierte en uno de los factores estratégicos clave para el es-

tablecimiento de estas industrias. 

Si bien es cierto que el número de empleos generados 

por las maquiladoras es importante y crece año con año, el dis- 
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curso empresarial de que las plantas maquiladoras han represen-

tado una solución al problema del desempleo está lejos de ser 

cierto. Por un lado, han agravado el problema del desempleo 

pues operan como un magneto hacia la frontera atrayendo a una 

gran población inmigrante, fundamentalmente femenina, que no es 

absorbida por las maquiladoras. Y por otro lado, han absorbido 

a una población que o estaba ocupada en otros sectores de produc-

ción, o no formaba parte de la población económicamente activa, 

por lo que han acrecentado la PEA. 

Esto lo verificamos ya que, según los datos obtenidos 

de la muestra de 476 obreras encuestadas, el 69 porciento del to-

tal de entrevistadas eran estudiantes o mujeres dedicadas a labo-

res hogareñas, las que al ser absorbidas por estas industrias se 

incorporaron por vez primera a la población económicamente activa, 

y el 31 porciento restante, eran mujeres que en su mayoría estaban 

ocupadas en Ciudad Juárez en el comercio o como domésticas antes 

de ingresar a las maquiladoras. Más aún, del total de entrevista-

das, el 47 porciento había tenido uno o más miembros familiares o 

amigos que habían inmigrado de sus lugares de origen en busca de 

trabajo a las maquiladoras. (1.8 en promedio), es decir, cada in-

migrante atrae a dos personas más en busca de empleo, con las si-

guientes características básicas: 73 porciento mujeres, es decir, 

se trata de una inmigración netamente atraída por el trabajo a 

las plantas de ensamblaje. 

C). 	PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA MUJER OBRERA EN LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE CIUDAD JUAREZ. 

El hecho de que los empresarios maquiladores utilicen, 

un sector específico de mujeres con una serie de características 

determinadas en base a su edad, educación, estructura familiar, 
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grupo económico y experiencia laboral, tiene como objetivo al-

canzar el grado óptimo de explotación de la fuerza de trabajo. 

Aunque existen diversas ramas de producción, una mul-

tiplicidad de actividades, variación en el tamaño e importan-

cia de las plantas, en general podemos concluir que existe un 

comportamiento generalizado en la política de empleo de la in-

dustria maquiladora, orientado al uso de un sector específico 

de la mano de obra femenina con características socioeconómicas 

similares. 

Los sectores estudiados loa grupamos en 4 categorías 

principales: eléctrico-electrónico (incluyendo partes para au-

tomóvil), textil y calzado, servicios y diversas. Para septiem-

bre de 1979, de 31,662 empleados en las plantas en Ciudad Juá-

rez el 65% pertenecían al primer grupo, el 20% al segundo, el 

6.3% al tercero, y el 8.3% al cuarto grupo respectivamente (Véa-

se Cuadro No. 4). 

1. 	Edad y Estado Civil. 

La política de emplear mujeres jóvenes no ha sufrido 

modificaciones desde finales de los 60's cuando se establecen 

las maquiladoras en Ciudad Juárez. 121 Según los datos de la 
muestra, encontramos que el 76.4% del total tenía entre 16 y 

24 años de edad. Entre 25 y 30 años tuvo el 18%, y de 30 a 38 

años solamente el 5.4%. Estas cifras representan las edades 

de las trabajadoras al momento de levantar los cuestionarios 

y no al momento de ser contratadas, lo que al reducir las eda-

des aumentaría considerablemente el porcentaje del grupo de 16 

a 24 años. 



- 204 - 

CUADRO No. 4 

'oblación empleada en las plantas maquiladoras por sector 
de producción a nivel nacional y en Ciudad Juárez. Sep-
tiembre de 1979. 

Rama de 	NUMERO DE EMPLEADOS 

Producción 	Nacional 	Juárez 

Eléctrico-electrónica 	62,794 	63.3 	20,660 	65.2 

Calzado y textil 	16,528 	16.7 	6,338 	20.0 

Servicios 	3,980 	4.1 	1,991 	6.3 

Diversas 	15,760 	15.9 	2,673 	8.3 

TOTAL 	99,122 100.0 31,697* 100.0 

FUENTE: Estadísticas sobre las Plantas Maquiladoras. Secretaría 
de Programación y Presupuesto, SPP, septiembre de 1979. 

Directorio de las plantas maquiladoras establecidas en 
Ciudd Juárez. Elaborado por los propios autores. Septiembre, 1979. 

El dato es aproximativo, ya 9ue un número mínimo de maquila-
doras no proporcionaron el numero de empleados, por lo que 
en todo caso, habría que agregar entre un 5 y un 10% de obre- 
ras. 

Existe una similitud en la política de empleo entre 

los diferentes sectores estudiados, en donde la media de edad 

de las entrevistadas fue de 20 años. Para el sector electróni-

co fue de 19 años de edad, para el textil de 21, para el de ser-

vicios y diversas fue de 22. Sin embargo, encontramos algunas 

diferenciaciones en lo referente a ocupar mujeres de edad más 

avanzada. Por ejemplo, mientras que en el sector eléctrico-

electrónico y diversas existe una tendenciaa ocupar las muje-

res más jóvenes, en el textil y servicios ocupaba un 38% y 33% 

de mujeres mayores de 25 años respectivamente. Esto era un he-

cho notable sobre todo en la rama textil y de la piel, donde 

.se encuentra un número considerable de fábricas pequeñas tanto 

en los parques industriales como escondidas en colonias margi- 
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nadas, las cuales ocupan a mujeres de mayor edad. 

En general, las fábricas dedicadas al trabajo de piel 

todas son pequeñas y ocupan en promedio 112 empleados por empre-

sa, mientras que en el 487 del total de las fábricas de la rama 

textil (9 de un total de 19) ocupaban a un promedio de 216 tra-

bajadores por empresa. Estos resultados están por debajo de las 

medias generales en cada sector (Véase Cuadro No. 5), y no sig-

nifican que existe una tendencia en las empresas pequeñas de la 

rama textil y de la piel por ocupar mujeres mayores de 25 años 

de edad. 

En otros términos, existe una clara tendencia en to-

dos los sectores por ocupar mujeres menores de 24 años de edad. 

Sin embargo, existen algunas industrias 'pequeñas', fundamen-

talmente en la rama textil y de la piel, y en menor medida en 

eI sector diversas que se orientan a ocupar mujeres de mayor 

edad. 

Con referencia al estado civil, antes de describir 

el perfil de la mujer obrera, quisiéramos señalar la diferen-

cia que existe entre el tipo de mujer que se contrata y el que 

se encuentra trabajando. La política de empleo se orienta cla-

ramente en todos los sectores, hacia la ocupación de mujeres 

solteras (cerca de un 60% en promedio en todos los sectores 

estudiados). (Véase el Cuadro No. 6). La cifra de emplear sol-

teras seguramente se Incrementaría si tomamos en cuenta la edad 

que tiene y la que tuvo al emplearse, ya que en estas edades son 

muy comunes los casorios, y sobre todo, que no es difícil que ha-

yan mentido a este respecto, al momento de la entrevista de 

contratación, ya que de antemano saben que ser soltera es un re-

quisito indispensable para entrar en las fábricas. 



CUADRO No. 5 

PORCENTAJE DE EDADES POR SECTOR DE PRODUCCION EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA (SEGUN LA MUESTRA 
DE 476 OBRERAS) CIUDAD JUAREZ, 1878 

ELECTRICO 
AÑOS 	ELECTRONICO 	TEXTIL 	SERVICIOS 	. DIVERSOS 	FRECUENCIAS ORALES. 

Abs. 	Abs. 	Abs. 	Abs. 	Abs. 

16 a 17 	31 	8.9 	2 	3.6 	- 	- 	4 	10.3 	37 	7.8 

18 a 24 	245 	70.4 	32 	58.1 	23 	67.6 	26 	66.9 	326 	68.5 

25 a 30 	55 	15.8 	14 	25.4 	11 	33.3 	7 	18.0 	87 	18.2 

31 a 38 	17 	4.8 	7 	12.7 	- 	- 	2 	5.2 	26 	5.4 

TOTAL 348  100.0 55 100.0 34 100.0 39 100.0 476 	100.0 

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 



CUADRO No. 6 

PORCENTAJE DE ESTADO CIVIL POR SECTOR DE PRODUCCION EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA (SEGUN LA MUES-

TRA DE 476 OBRERAS) CIUDAD JUAREZ, 1978. 

Estado 
Civil 

Eléctrico- 
Electrónico 
Abs. 	% 

Textil 
Abs. 	% 

'Servicios 
Abs. 	% 

Diversas 
Abs. 	% 

Frecuencias 
Generales. 
Abs. 	% 

Casada 91. 26.1 10 	18.2 6 17.6 7 17.9 114 23.9 

Divorciada 16 4.6 5 	9.1 5 14.7 2 5.1 28 5.9 

Unión Libre 8 2.3 1 	1.8 2 5.9 - - 11 2.3 

Viuda 2 0.6 - 	- 1 2.9 1 2.1 4 0.8 

Madre Soltera 31 8.9 9 	16.4 2 5.9 8 20.5 50 10.5 

Soltera 200 57.5 30 	54.5 18 52.9 21 53.8 269 56.5 

TOTAL 348 100.0 55 	100.0 34 100.0 39 100.0 476 100.0 

FUENTE: 	Elaboración propia de los autores. 
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Nuevamente encontramos que algunas pequeñas maquila-

doras ocupan un mayor número de mujeres casadas y madres sol-

ceras (como en los sectores textil y diversas)*, no obstante 

la tendencia se dirige hacia la política de emplear solteras 

sin descendencia. Sin embargo, la composición de la variable 

estado civil va sufriendo modificaciones con el tiempo de per-

manencia en el trabajo, de tal manera que encontramos que del 

total de las entrevistadas, 33% eran mujeres casadas y un 11% 

madres solteras, ésto resulta de gran interés porque va a ex-

plicar, en parte, las necesidades económicas y las presiones 

para que no abandonen el empleo. 

Otras razones tal vez de mayor peso, es que como las 

solteras son hijas, generalmente dependientes económicamente, 

tienen una menor necesidad que las que no lo son, lo que permi-

te desplazarlas más fácilmente, y significa ahorros sustancia-

Les de maternidad, guarderías, etc., en los gastos para los 

empresarios. 

Otra diferencia sustancial para todos los sectores, 

resultó ser el tipo de mujer al momento de emplearse y al mo-

nento de ser entrevistada con referencia a la descendencia, ya 

que un 40% de las mujeres tenían hijos, es decir, de cada 10 

mujeres trabajando en la maquiladora, cuatro de ellas contaban 

con hijos (Véase Cuadro No, 7). El significado en La selección 

en el empleo de mujeres solteras con descendencia se debe, se-

gún estudios empresariales, a que las solteras jóvenes son más 

estables en su trabajo y tienen una menor tasa de ausentismo. 

Recordemos la relación que existe con la edad y el estado ci-
vil, es decir, a mayor edad, mayor número de mujeres casadas 
y mayor descendencia. 



CUADRO No. 7 

NUMERO DE HIJOS POR SECTOR DE PRODUCCION EN LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA (SEGUN LA MUESTRA DE 476 OBRERAS) CD.JUAREZ, 

Eléctrico- 
Número de 

Electrónico 
hijos Abs. 	% 

1 	9 7 8 

Textil 
Abs. 	% 

Servicios 
Abs. 	% 

Diversos 
Abs. 	% 

-------- 
Frecuencias 
Generales 
Abs. 	% 

No tienen 211 	60.6 33 	60.0 18 52.4 24 61.5 286 60.1 

1 75 	21.6 7 	12.7 7 20.6 7 17.9 96 20.2 

2 36 	10.3 8 	14.5 5 14.7 5 12.8 54 11.3 

3 12 	3.4 2 	3.6 3 8.8 - - 17 3.6 

4 7 	2.0 3 	5.5 1 2.9 2 5.1 13 2.7 

5 3 	0.9 1 	1.8 - - - - 4 0.8 

6 4 	1.1 1 	1.8 - - 1 2.6 6 1.3 

TOTAL 348 	100.0 55 	100.0 34 100.0 39 100.0 476 100.0 

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 
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2. 	Procedencia. 

En general se observa una tendencia semejante por o-

cupar mujeres nativas de Ciudad Juárez o inmigrantes. En las 

ramas eléctrico-electrónica y de servicios, se orienta un poco 

más hacia ocupar juarenses, mientras que los sectores textil y 

diversas nuevamente se diferencian de las medias generales, al 

ocupar en un 647 y en un 59% migrantes respectivamente. 1I 

De las 246 inmigrantes entrevistadas, se encontró que 

en todos los sectores poco más de la mitad procedían de zonas 

rurales. Los sectores textil y diversas se caracterizaron por 

ocupar un mayor volumen de inmigrantes rurales (65% y 64% de los 

totales respectivamente). La migración procede fundamentalmente 

del interior del Estado, y en menor medida, de la zona centro-

norte (Durango, Zacatecas y Coahuila), (Véase Cuadro No. 8). 

Seguramente la cercanía con esta importante ciudad fronteriza, 

fué lo que orilló a muchos migrantes a la selección de Ciudad 

Juárez como destino o punto intermedio. Estudios de migración 

concluyen de igual manera, que la mayor parte de los inmigran-

tes en Ciudad Juárez provienen del interior del Estado, siendo 

las principales ciudades y zonas aledañas: Camargo, Delicias, 

Casas Grandes, Parral y Chihuahua. En conclusión podemos decir 

que la población que emigró de zonas rurales es ligeramente su-

perior a la de las zonas urbanas. 

Sin embargo, un dato muy importante para orientar la 

pregunta de si existe alguna tendencia por ocupar mujeres pro-

venientes de zonas rurales, es el número de años que llevan vi-

viendo en Ciudad Juárez. Un 79% del total de entrevistadas lle-

vaban más de 5 años residiendo en esta ciudad, lo que nos refie-

re a una población familiarizada y adaptada a La vida urbana, es 

decir, que a pesar de ser inmigrantes rurales su estancia en una 



CUADRO No. 8 

LUGARES DE PROCEDENCIA DE LA PO}3LACION FEMENINA 
EMPLEADA POR LAS MAQUILADORAS 

Tijuana, 
B.C. 

1979 

Mexicali, 
B.C. 

1979  

Nogales, 	Agua Prieta, 	Cd. Juárez, 
Sonora 	Sonora 	Chihuahua 

1975 	1975 	1979 

Nuevo Enredo, 
Tamaulipas 

Matamoros, 
Tamaulipas 

1975 	1975 

Jalisco 

Sinaloa 

Michoacán 

Guanajuato 

Sonora 

Sinaloa 

Jalisco 

Michoacán 

Nayarit  

Sonora 

Sinaloa 

Jalisco 

Durango 

Nayarit  

Sonora 

Sinaloa 

.Jalisco 

Durango  

Chihuahua 

Durango 

Zacatecas 

Coahuila  

Tamaulipas 
	

Tamaulipas 

Sn. Luis Potosi Nuevo León 

Nuevo León 
	

San Luis Potosí 

Durango 

FUENTES: Tijuana y Mexicali. 

Sonora y Tamaulipas. 

Ciudad Juárez:  

Mónica Claire Gambrill, "Composición y Conciencia de la fuerza de tra-
jo en las maquiladoras". Ponencia presentada en el Simposio Nacional 
sobre Estudios Fronterizos, El Colegio de México, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, 24-27 de enero de 1979. 

Guadalupe Murayama y María Elena Muñoz. "Informe preliminar de la in-
vestigación de campo sobre la incorporación de la mano de obra femeni-
na a la Industria Maquiladora de Exportación". Instituto Nacional de 
Estudios e Investigaciones del Trabajo, México, D.F. junio 23, 1975. 

Elaboración propia de los autores. 
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ciudad como la estudiada, nos puede llevar a considerarlas co-

mo una fuerza de trabajo urbana. La media general de residen-

cia en Ciudad Juárez resultó de 10 años. Una fuerza de traba-

jo urbana a diferencia de una rural resulta más óptima para el 

trabajo industrial. La fuerza de trabajo urbana generalmente 

se adapta mejor y más rápidamente a los horarios rígidos y al 

trabajo monótono que caracterizan al trabajo industrial, asi-

mismo, los empresarios consideran que es una fuerza de trabajo 

más estable y de la que se puede esperar un mayor rendimiento. 

La migración de las trabajadoras ha seguido dos ten-

dencias fundamentalmente. En la primera se encuentran las o-

breras que han tenido una migración familiar. En estos casos 

la migración puede realizarse en dos momentos: por un lado, 

cuando ellas eran pequeñas, y por lo tanto, la determinación 

del cambio de residencia correspondió a una decisión tomada por 

el jefe de la familia; y por otro lado, cuando la migración co-

rresponde con la edad de los hijos en la edad de trabajar. La 

segunda tendencia corresponde a la migración individual, (40% 

de las migrantes habían llegado a Cd. Juárez sin su familia) 

para ir en busca de empleo a la frontera y en particular a la 

maquiladora. Lo anterior es importante porque existe el supues-

to generalizado de que las mujeres emigran como miembros depen-

dientes de una unidad familiar, ya sea como esposas o como hi-

jas, acompañando a sus esposos o padres a sus nuevos lugares 

de residencia. Hay que reconocer que las corrientes migratorias 

hacia la frontera al menos durante los últimos 30 años, se han 

caracterizado por un flujo constante y mayor de mujeres, y en 

especial, mujeres jóvenes que llegan en busca de trabajo, a una 

zona donde la mujer tiene mejor oportunidad de emplearse que el. 

hombre. Estas oportunidades de trabajo --como señala Guillar-

mina Valdez-- han tenido matices distintos en las últimas déca-

das. De 1940 a 1950 las mujeres jóvenes llegaban a la frontera 
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con la esperanza de encontrar trabajo como domésticas. En los 

50's el énfasis de trabajo de la mujer cambió significativamen-

te para participar de manera activa en las labores agrícolas 

e industriales en el país vecino. La década de los 60's nue-

vamente modificó la estructura ocupacional para la mujer, ya 

que su inserción en la industria coincide con el desarrollo del 

programa de maquiladoras, (Valdez, Guillermina, 1977). El patrón 

migratorio no solamente ha aumentado marcadamente desde esa fe-

cha, sino que ha cambiado. Ya no llegan a la frontera exclusi-

vamente aquellas mujeres que forman parte de una familia, sino 

también una importante corriente de mujeres solas, con la prin-

cipal atracción de encontrar trabajo en las maquiladoras. 

Uno de los momentos más importantes a describir den-

tro de la historia laboral familiar es el que se refiere a la 

ocupación que realizaban los padres en el momento en que ella 

ingresa por vez primera a una maquiladora. Los datos señalan 

que sólo el 65% de los padres tenían ocupación permanente, que 

el 11% estaban incapacitados para trabajar o bien se encontra-

ban desempleados, y que en el 24% del total de hogares hacía 

falta el padre. De aquellos padres que tenían ocupación perma-

nente se encontró que el 13% trabajaba en el campo, el 15% lo 

hacían en la industria y el 48% realizaban alguna ocupación re-

lacionada con el sector servicios. 

La ocupación de los padres ha sufrido modificaciones 

generacionales. Al nacer la obrera el porcentaje de padres que 

se dedicaban a labores era mayoritario (40%), mientras que, ac-

tualmente, se han diversificado y terciarizado las ocupaciones, 

siendo la principal los servicios, y en menor medida el trabajo 

industrial (15%) y el agrícola (13%). Un 10% estaba dedemplea-

do o suhempleado. Aquí estamos hablando solamente de aquellos 

hogares en donde el padre aún permanece junto a la familia, pues 
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el 40% de los entrevistados no cuentan con el padre, ya sea 

porque murió o porque decidió abandonar a la familia. 

3. 	Escolaridad. 

Los niveles de escolaridad encontrados en las obreras 

sobrepasan los requisitos necesarios de conocimiento para des-

arrollar las actividades particulares en las maquiladoras. En 

gran parte ésta se debe a la población trabajadora sobrante, y 

la orientación es a emplear mujeres con mayores niveles de ca-

lificación y estudios que pueden ser aprovechados sin costo a-

dicional alguno. Más del 90% de las obreras habían terminado 

la primaria, y una alta proporción (54% del total de la muestra) 

tenía estudios por arriba de los básicos. El requisito escola-

ridad presenta variaciones según el sector de que se trate, te-

niendo por un lado el textil y diversas con un número mayor de 

mujeres con estudios básicos, y por el otro lado, el eléctrico-

electrónico y servicios con un mayor nivel de estudios. 

En el sector eléctrico-electrónico encontamos que un 

60% tiene estudios superiores a la primaria, y hay obreras con 

carreras comerciales terminadas e incluso con niveles profesio-

nales. Los grados de selectividad se ejemplifican con la pu-

blicidad aparecida en los diarios de Ciudad Juárez, donde una 

maquiladora requería mujeres que hubieran terminado la primaria 

como mínimo o 2 años de preparatoria como máximo (siendo ilegal 

tanto en México como en Estados Unidos la práctica de estable-

cer un límite máximo de estudios). 

En el sector servicios se encuentran las maquiladoras 

cuenta-cupones como la Nielsen, S.A. y la Coupon Redemption, 
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las cuales han logrado la mayor selección pues emplean a un 34% 

de su fuerza laboral con carreras comerciales y el 59% de todo 

su personal tiene terminados los estudios medios básicos. 

Mientras tanto, en el otro extremo, tenemos los sec-

tores textil y diversas que incluso ocupan un buen número de 

personas con primaria incompleta (38% en el primer sector), y la 

tendencia en estos sectores es a ocupar únicamente mujeres con 

estudios primarios (69% en el total y 56% en el diversas). 

4. 	Experiencia Laboral. 

Las mujeres que tenían una experiencia laboral ante-

rior al trabajo de maquiladoras (31% del total muestreado), 

fundamentalmente habían sido empleadas en el sector comercio 

en Ciudad Juárez (54% del total). Un 25% había trabajado co-

mo doméstica o ambulante, y un 12% como costureras o en salo-

nes de belleza. 

De las 147 obreras que tenían experiencia laboral, 

sólo 30 de ellas habían tenido dos trabajos anteriores al de 

maquiladora, y únicamente 8 de ellas un tercer trabajo. Resul-

ta interesante que conforme más experiencia laboral tienen es 

mayor la tendencia a provenir del trabajo doméstico o ambulan- 

te. 	Es decir, las mujeres que tienen más de un trabajo anterior al 

de maquiladora proceden de sectores subempleados, lo que signi-

fica que La maquiladora representa un ascenso ocupacional para 

esta población. El mismo significado tiene para aquellas que 

laboran en pequeñas tiendas y almacenes, los cuales generalmen-

te otorgan menores prestaciones que la maquiladora. En este sen-

tido, es entendible que el. 86% del total de mujeres hayan dicho 
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que trabajar en un Centro Comercial*resultaba de más prestigio 

que laborar en la maquiladora. 

Por otro lado, las mujeres que tenían experiencia en 

el trabajo en maquiladora (22.5% de los 476 casos), generalmen-

te lo habían hecho sólo en una empresa más (75%) y sólo el 25% 

había trabajado en dos empresas antes de la actual. 

La tendencia observada es que las mujeres que han te-

nido experiencia en otra maquiladora, han tenido peores condi-

ciones de trabajo similares a las actuales.. En general, econ-

tramos que los porcentajes descienden acerca de: si firmaron 

contrato (93% si lo firmó y 7% no tenía contrato en el trabajo 

actual, 83% a 17% en el segundo trabajo anterior, y 54% a 46% 

en el tercer trabajo anterior); y el tiempo por el que lo fir-

maron (58% por tiempo definitivo en el trabajo actual, 31% en 

el segundo anterior, y 32% en el tercer anterior, reduciéndose 

también los meses por el que fueron firmados Los contratos). 

Asimismo, en más de un 70%, tanto en el segundo como en el 

tercer trabajo en maquiladora, fueron despedidos por la empre-

sa. 

La corta experiencia obtenida como empleados comercia-

les o la de haber trabajado con anterioridad en otra magullado-

ra, equipara con gran semejanza, a esta fuerza de trabajo 'ex-

perimentada' con respecto a la mano de obra sin experiencia la-

boral, por lo que creemos que para los fines de La empresa, no 

existe ninguna diferencia significativa en emplear a cualquie-

ra de ellas. Sin embargo, la tendencia es que, los empresarios 

prefieren mujeres que nunca han trabajado. 

Como Centro Comercial se entiende no la pequeña miscelánea 
ni los supermercados, sino las'tiendas establecidas en las 
plazas comerciales o'shopingcenters' como se les conoce en 
lado americano, y que son importantes firmas comerciales. 
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5. 	Variaciones en el Tipo de Mujer Empleada. Mano 

de Obra y Ramas de Producción. 

Una vez descrito el perfil socioeconómico de la mujer 

obrera en la maquiladora, vemos pues con claridad una tendencia 

dentro de la política de empleo por ocupar a personas con carac-

terísticas comunes en las diferentes ramas de producción y en 

las diferentes empresas. (Véase el Cuadro No. 9). 

Ahora bien, quisiéramos insistir en las diferenciacio-

nes existentes en cuanto al personal ocupado de unas u otras ma-

quiladoras, ya que anteriormente habíamos señalado el comporta-

miento de las variables socioeconómicas en cada sector y encon-

trábamos, aunque no en forma mayoritaria, ciertas diferenciacio-

nes en cuanto a la política de empleo. La hipótesis es que la 

política de empleo entre unas y otras maqutladoras se diferen-

no en base a la rama de producción sino que depende fundamen-

talmente del tamaño y magnitud de las firmas. 

Las principales variaciones o tendencias diferencia-

das se encontraron en el sector textil y diversas. Algunas em-

presas maquiladoras dentro de estos sectores ocupan un mayor 

número de mujeres de edad más avanzada, casadas y con hijos o 

madres solteras, y con una menor escolaridad (llegando incluso 

a ocupar mujeres que no han terminado la primaria). Mujeres 

inmigrantes que proceden de pueblos pequeños o rancherías y que 

tienen más de 5 años residiendo en Ciudad Juárez, (pero menos 

que la media de 10 años). Mujeres con más experiencia laboral 

en diversos sectores y que definitivamente no tienen ninguna 

opción de trabajo industrial o en otro sector de la ciudad. 

Mujeres que tienen una mayor necesidad económica, y que por tan-

to, son presas más fáciles para soportar arbitrariedades y vio-

laciones laborales. 



CUADRO No. 9 

PRINCIPALES VARIABLES SOCIOECONOMICAS CON MAYORES PORCENTAJES POR 
SECTOR DE PRODUCCION EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA (SEGUN LA MUESTRA 
DE 476 OBRERAS). CIUDAD JUÁREZ, 1978. 

Principales 
Variables 

Eléctrico- 
Electrónico 
Abs. 

Textil 
Abs. 	% 

Servicios 
Abs. 

Diversas 
Abs. 

Frecuencias 
Generales 

Abs. 

16 a 24 276 79.3 34 61.7 23 67.6 30 77.2 363 76.3 

Soltera 200 57.5 30 54.5 18 52.9 21 53.8 269 56.5 

Sin hijos 211 60.6 33 60.0 18 52.9 24 61.5 286 60.1 

Secundaria o 
más 205 58.9 17 30.9 21 61.8 17 43.6 260 54.6 

Nacidas en 
Cd. Juárez 175 50.3 20 36.4 19 55.9 16 41.0 230 48.3 

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 
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Este perfil socioeconómico diferente al que marca la 

:endencia general, lo encontramos en las pequeñas empresas ma-

quiladoras contratistas o subcontratistas, que surten a uno o 

a diversos compradores; empresas que dependen más estrechamen-

te de los clientes y de la evolución del mercado; y que por 

tanto, son más inestables los empleos que generan, y tienen una 

mayor dificultad para hacer competitivos sus productos en el 

mercado. Estas pequeñas maquiladoras son las que mantienen 

las peores condiciones de trabajo y las jornadas más intensas, 

por lo que utilizan a una población femenina altamente vulne-

rable a la explotación y logran desarrollar una mayor producti-

vidad por un bajo costo. 

Así, podemos concluir que la peculiaridad de escoger 

un sector específico de mujeres, como el descrito anteriormen-

te, no se debe a un fenómeno propio del sector textil o de las 

fábricas de metales, piñatas, decoraciones, equipo eléctrico, 

etc., sino de pequeñas maquiladoras (que generalmente se en-

cuentran en estos sectores pero que no son exclusivas de ellos). 

Empresas que a costa de una mayor explotación, logran competir 

en el mercado mundial y pueden mantener altas tasas de ganan-

cia. 

6. 	Estructura familiar. 

Al utilizar un sector femenino específico con las mis-

mas características básicas, indirectamente se está seleccionan-

do un tipo peculiar de estructura familiar. La tendencia está 

orientada a ocupar familiares o parientes de los ya empleados, 

de tal manera que resulte más fácil imponer políticas que cohe-

Elonan a los trabajadores y mediatizana la organización sindi- 
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cal. Número de miembros que integran la familia, ocupaciones, 

necesidades económicas y estructura de valores, serán las va-

riables que tomaremos para verificar el postulado anterior. 

Según los datos de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, para finales de 1978 existían aproximadamente 30 

mil obreras trabajando en las maquiladoras en Ciudad Juárez, 

lo que bien pudiera hacer pensarnos en aproximadamente 30 mil 

familias beneficiadas por estas industrias. Sin embargo, en-

contramos que en el 60% de las 474 familias muestreadas*, ha-

bían por lo menos dos personas ocupadas por las maquiladoras 

en cada familia, lo que en promedio significa que en cada 10 

familias, hay 16 obreras trabajando en estas industrias, ésto 

reduce considerablemente el número real de familias a las que 

llegan los salarios proporcionados por las maquiladoras. Se-

gún los empresarios se daba preferencia en el empleo a los pa-

rientes y amigos de las obreras ocupadas; el número de mujeres 

que tienen parientes trabajando en la maquiladOra confirman es-

te hecho. 

Según la muestra de 474 familias, se encontró una po-

blación total de 2,577 personas. De donde el promedio de inte-

grantes por familia resultó ser de 5.4, pero dado que la gran 

concentración estuvo entre 3 y 5 miembros por familia, siendo 

más precisos, tenemos que la gran mayoría de las familias tuvo 

en promedio 4.5 miembros, lo cual resulta más bajo que el 
151 

pro- 

medio existente en Ciudad Juárez.  

Las personas ocupadas dentro de la estructura fami-

liar, según la muestra, representaron el 54.5% del total de la 

* Aunque se entrevistaron 476 obreras, sólo resultaron 474 fa- 
w 	millas, ya que dos obreras resultaron ser hermanas de otras 

dos trabajadoras encuestadas en las maquiladoras. 
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)oblación encontrada (2,577 personas), por lo que la relación 

le dependencia resultó ser de 1.95 (Véase Cuadro No. 10), es 

decir, cada miembro que trabaja en la familia tiene que mante-

ner a una persona, o en otras palabras, un salario debe alcan-

zar para mantener a dos personas. Teniendo presente la estruc-

tura ocupacional en Ciudad Juárez, (Véase Cuadro No. 11), po-

demos inferir que el sector obrero que labora en las maquilad0-

ras se encuentra en una mejor posición económica, (Véase el 

Cuadro No. 12). Posición, desde luego, relativa por el corto 

período de duración en las maquiladoras. Esta afirmación se 

comprueba, de igual forma, al considerar la tasa de desempleo 

que se obtuvo en la muestra (6.5% en comparación al 12.5% para 

ese año en Ciudad Juárez), y por la escasa fuerza de trabajo 

disponible (únicamente el 12.6% de la población obtenida a 

partir de la muestra, conformó el excedente de trabajo --con-

templando en ella a jubilados, incapacitados y personas adul-

tas-- mientras que para la localidad significó el 37%, (Véase 

Cuadros Nos. 10 y 11). 

La alta proporción de personas ocupadas con relación 

a la población total, y principalmente con relación a la pobla-

ción económicamente activa, se debe en gran parte, a el gran 

número de trabajadores empleados por la industria maquiladora. 

Los datos expuestos anteriormente, en el sentido de que este 

sector obrero tiene una mejor situación económica, confirman 

el hecho señalado por los mismos empresarios, de que se trata 

de conformar "una gran familia" en cada planta. En realidad 

de lo que se trata es de conformar un sector privilegiado den-

tro de la estructura ocupacional, con el fin de mediatizar más 

fácilmente la organización sindical e ideológicamente manipu-

lar a los trabajadores. 

Ahora bien, la relación de dependencia económica tan 



CUADRO No. 10 

POBLACION SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA PARA LAS OBRERAS 
DE LAS MAQUILADORAS. (SEGUN MUESTRA DE 476 OBRERAS) 

POBLACION MENOR DE 
16 AÑOS 

No. 	de 
Personas 

846 

1 	9 	7 	8 

% de la po-
blación total 

32.81 

% de la Fuerza 
de Trabajo 

% de la 
PEA 

Ocupados: 

1. Empleados 1,259 48.85 72.73 89.61 

2. Subempleados 61 2.36 3.5 4.34 

3. Desempleados 85 3.3 4.9 6.05 

P.E.A. 1,405 54.52 81.2 100.00 

P.E.I. 326 12.66 18.8 

Fuerza de trabajo 1,731 67.18 10C.00 

Población total 2,577 100.00 

Relación de Dependen-
cia 1.95 

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 



CUADRO No. 11 

POBLACION SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA EN CIUDAD JUAREZ, CHIFI. 

Población menor 
de 12 años 

1976 

205,493 

% de la 
pobla- 
ción 
total 

35.43 

% de la 
fuerza 
de tra- 
bajo 

% de la 
P.E.A 1978 

195,300 

% de la 
pobla- 
ción 
total 

31.0 

% de la 
fuerza 
de tra-
bajo 

% de la 
P.E.A. 

Ocupados: 

1.Empledos 99,221 17.11 26.5 67.87 126,656 20.0 29.0 62.8 
2.Subempleados 39,027 6,73 10.42 26.69 49,744 8.0 11.4 24.67 
3.Desempleados 7,936 1.36 2.11 5.42 25,200 4.0 5.8 12.5 

Población eco-
nómicamente ac- 
tiva 	(1+2+3) 
(P.E.A.) 146,184 25.2 39.04 100 201,600 32.0 46.37 100 

4. 	Población 
económicamente 
inactiva 	(PEI) 228,221 39.35 60.95 233,100 37.0 53.6 

Fuerza de tra- 
bajo 	(1+2+3+4) 374,405 64.56 100 434,700 64.0 100 

Población total 579,898 100 630,000 100 

Relación de de-
pendencia 4.19 3.57 

FUENTE: 	Estudio de Salarios Mínimos de la Zona 09. Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. Estudio elabordkju por el sector patronal. Promotora Mexicana 
Fronteriza. Agosto de 1976 y Agosto de 1978. 
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CUADRO No. 12 

OCUPACION SEGUN ACTIVIDAD, POBLACION 
TOTAL ENCONTRADA EN LA MUESTRA DE 
476 CASOS, 

OCUPACION 	

Agricultura 

Industria 

Maquiladora 

Servicios 

	

CIUDAD JUAREZ, 	CHIH.* 

	

No. DE PERSONAS 	 

27 

799 

-736- 

324 

1.05 

31.0 

-28.56- 

12.58 

Comercio 65 2.5 

Empleados de go-
bierno 44 1.71 

Subempleados 61 2.36 

Desempleados 85 3.3 

Labores del Hogar 326 '12.65 

Estudiantes 562 21.8 

No Estudiantes 37 1.43 

Preescolares 247 9.6 

     

FUENTE' Elaboración propia de los autores. 

  

* La población total es a partir de la entrevista con 
las obrera y el número de integrantes en cada una de 
Las vivLendas. 
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)aja, puede sugerir que dentro del ingreso económico familiar, 

.11 salario devengado a las trabajadoras de las maquiladoras es 

.:omplementario y que aparentemente no tendría éste una gran en-

vergadura (en un 90% ganan el salario.mínimo). Observando más 

de cerca este fenómeno, vemos que el 10.4% del total de las en-

trevistadas, mencionaron tener una aguda necesidad económica, 

ya que no viven con sus familias; en el caso del 21% que viven 

con el esposo, sucede algo muy similar, porque en promedio tie-

nen de 2 a 3 hijos y la mujer significa el ingreso complementa-

rio necesario, y en ocasiones, el más importante para el soste-

nimiento familiar; y en el caso del 68.5% restante que viven 

con la familia (326 obreras), en 108 casos faltaba el apoyo e-

conómico del padre, ya fuere porque abandonó el hogar o porque 

falleció. Por otro lado, hay que recordar que de cada diez o-

breras trabajar:6) en la maquiladora, cuatro de ellas cuando me-

nos tienen dos hijos, los cuales por regla general son manteni-

dos por las obreras. Aproximadamente el 49% de las trabajado-

ras que cuenta con descendencia, tiene al esposo para ayudarse 

entre sí con el gasto familiar, y el 51% restante no viven con 

el esposo, por lo que tienen que mantener por sí solas a sus 

hijos. 

Por tanto, si consideramos la presión de un gran nú-

mero de hermanos estudiando, la gran proporción de obreras 

que tienen hijos, la falta en una gran proporción (40% del to-

tal de entrevistadas de padre o de padre sin ingresos, y si en 

promedio cinco familiares son mantenidos por dos personas y una 

de ellas es la obrera, logramos percatarnos que ante las nece-

sidades reales de las familias de este sector obrero, el sala-

rio mínimo de las trabajadoras de la industria maquiladora es 

una constribución familiar imprescindible. 

► Confirmando este hecho tenemos que el 93% del total 
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de las obreras entrevistadas confesó que por alguna presión fa-

miliar se encontraba imposibilitada a dejar el trabajo en estas 

plantas. En orden de importancia las presiones familiares re-

sultaron ser las siguientes: de 441 personas --que conforman 

el 100% que dijeron tener alguna presión para no dejar el tra-

bajo--, 260 (el 59%) mantenían una estructura de necesidades 

críticas para seguir trabajando (por ejemplo ella y otro miem-

bro mantienen el hogar, por mantener a sus hijos, por ser el 

único sostén familiar, y por ayudar o mantener a sus esposos), 

y en 180 obreras (el 40% del total) existen necesidades 'meno-

res' que tampoco pueden ser dejadas de lado en el análisis. 

Los porcentajes anteriores cobran relevancia cuando 

observamos que la proporción del salario destinado al ingreso 

familiar es muy alto. El 73.6% del total de las obreras entre-

vistadas destinan más del 50% de su salario al ingreso familiar, 

mientras que el 21% de las mujeres proporcionaba entre el 25% 

y el 50% de su salario. El dinero que les sobra es gastado 

en ropa, alimentos y transporte fundamentalmente. Tan sólo lo 

que se destina al transporte para trasladarse a las fábricas, 

así como el dinero que se dedica para los alimentos que consu-

men en las horas de trabajo, representa en promedio el 22% de 

su salario semanal. 

La estructura de las necesidades económicas de las 

obreras tiene una íntima vinculación con la conciencia laboral 

de ellas, ya que si bien el estar atado a un trabajo por las 

fuertes necesidades económicas no implica necesariamente una 

menor participación laboral (SAFA, 1976), en nuestro caso coa-

yuda a la presencia de este fenómeno. La utilización de la 

jerarquización sexual y de estatus en el trabajo para dividir 

a la población obrera, en combinación con la estructura de las 

necesidades económicas de éstas, con su joven edad, su educa- 
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:ión formal, su experiencia laboral, los incentivos ideológi-

-Jos empresariales, y el gran ejército industrial de reserva-

Femenino existente, se han manifestado en escasos movimientos 

sindicales, y en un permanente proceso de despolitización y 

Fragmentación de la clase trabajadora en la industria maquila-

dora. 

Dentro del papel de la obrera al interior de la fami-

lia, observamos una disparidad entre la creencia generalizada 

de la 'liberación' de la mujer al incorporarse a la industria 

maquiladora. Según versión de los empresarios maquiladores y 

de la prensa local, existe en Ciudad Juárez la preocupación de 

la 'libertad' que han adquirido las mujeres que trabajan en sus 

empresas, y fundamentalmente, del ataque del sector femenino al 

papel dominante del hombre. Aducen que como el hombre tiene 

menos posibilidades de trabajo que la mujer, ésta ha acaparado 

el poder sobre La familia lo cual se está traduciendo en el 

rompimiento de la estructura familiar tradicional.I6I Sin embargo, 
con el proceso de 'maquiladorización' en Ciudad Juárez, la estruc-

tura familiar tradicional no se ha modificado. 

La gran mayoría de las obreras entrevistadas viven 

con su familia, y como hemos mencionado, la estructura ocupa-

cional familiar no permite la subsistencia de la familia sin 

la contribución de la mujer obrera, por lo que es lanzada a 

temprana edad a esta forma de explotación industrial. 

La proletarización de un gran número de mujeres no ha 

significado un cambio en los roles familiares o concretamente 

en la toma de decisiones familiares. El hombre sigue mantenien-

do el dominio en el hogar, ya sea el padre, el esposo, o la ma-

dre en su defecto¡ (90% del total de entrevistadas), Snlamen-

te el 6.0% de las obreras er::rnvi.stada;; eran jefe de familia, y 
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según datos obtenidos de la encuesta, la mayor participación 

de la obrera en La toma de decisiones se manifiesta, fundamen-

talmente, en la posibilidad de cambiar de trabajo, o de maquila-

dora, pero en el tipo de decisiones que cuestionarían más la 

estructura familiar se conservan los patrones tradicionales, in-

cluso más de un 20% no contribuyen al gasto familiar y sin embar-

go siguen manteniendo su posición de hijas de familia. 

La permanencia de los roles sociales como el que la 

mujer deba estar en la casa, son trasladados a la fábrica, estos 

valores además de facilitar el control y la supeditación de los 

trabajadores, permite que al término del trabajo en las maquilas 

no sea tan crítica la incorporación de la mujer a los roles tra-

dicionales como el de ama de casa. 

D). 	CONDICIONES DE TRABAJO. 

En general en el Capítulo I habíamos mencionado la se-

mejanza que existe entre las distintas fábricas para el mercado 

mundial en los diferentes países donde éstas se han establecido 

y describíamos las principales condiciones de trabajo y los pro-

blemas de salud derivados de ellas. En este apartado señalare-

mos algunas variables estudiadas en la encuesta y la información 

que propórcionaron distintos entrevistados. 

Jornada de Trabajo 

Las jornadas de trabajo en Ciudad Juárez sonde 9 horas 

diarias durante 5 días y en general, aunque se ralizan distintas 
actividades los trabajos son monótonos y repetitivos. Una obre-

ra en la industria electrónica, por ejemplo, tenía que soldar 

2,000 piezas de tamaño apenas visible a simple vista durante el 
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día. La intensidad del trabajo tiene que ser dura y constante 

para alcanzar las cuotas de producción generalmente estableci-

das en base a los obreros más rápidos. La mecanización se con-

vierte en un elemento indispensable para cubrir dichas cuotas 

de producción. Una obrera invidente que laboraba en la RCA 

seleccionaba cables de diferentes tamaños y los entrelazaba 

audazmente, llevaba 7 años en la empresa y era considerada como 
una de las más hábiles. 

La capacitación en general consiste en la habilidad 

adquirida para realizar repetitivamente una serie de movimientos 

simples, lo que más que capacitar se transforma en una hiperes-

pecialización en el trabajo y en un aprendizaje de la discipli- 
na 171  en el mismo. — 	Esta 'capacitación vía maqúiladoras' que 
adquieren las obreras no es posible de aprovecharse, por que por 

un lado, el período de duración en el empleo es corto (3 años 

en promedio) y, por otro lado, existe una ausencia de industrias 

manufactureras capaz de absorberlas y, sobre todo, capaz de 

brindarles trabajos tan particulares como los que cada empresa 

ha alcanzado por la alta división en el trabajo. 

Las horas extras son trabajadas con gran frecuencia y 

varía el tiempo de prolongación de la jornada en base a las ne-

cesidades de producción de las empresas. El 61% del total de 

las entrevistadas afirmó trabajar regularmente horas extras, 

y un 70% de ellas, trabajó de una a dos horas diarias, llegando 

a presentarse casos extremos, aunque esporádicos, de mujeres 

que doblaban turnos. La generación de una mayor plusvalía abso-

luta por el alargamiento de la jornada de trabajo, y de una mayor 

plusvalía relativa'por la intensidad en el mismo, es una caracte-

rística en las maquiladoras. Según un estudio realizado en 1980, 

la plusvalía obtenida de las obreras en las maquiladoras era del 

orden del 120 porciento en la Ciudad de Tijuana. 111 
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Jornadas de trabajo de larga duración y un intenso rit-

mo de trabajo acortan la vida productiva industrial de las traba-

jadoras. Según un médico y un psicólogo de la localidad, la vida 

productiva de las mujeres obreras termina a los 10 años de traba-

jo en las maquiladoras, lo que significa que mujeres entre 26 y 

36 años que lograron permanecer durante 10 años en la empresa, 

terminan con graves problemas de salud y se encuentran incapacita-

das para incorporarse nuevamente al trabajo industrial. 

1. 	Salarios. 

Los salarios, como ya ha sido mencionado son un factor 

crucial en la reducción de costos de producción y en el abarata-

miento de los productos. Existen factores endógenos en los paí-

ses subdesarrollados que convierten en un gran atractivo los sa-

larios devengados en comparación con los de los países centrales, 

pero también existen factores que tienen una relación directa 

con el abaratamiento de la fuerza de trabajo por la utilización 

de mujeres. 

Los factores que vuelven competitivos a los países sub-

desarrollados son los precios de la jornada de trabajo que en 

términos absolutos son varias veces menores. En la frontera 

norte de México el salario mínimo representaba en 1978 al igual 

que en 1969 una quinta parte del norteamericano, es decir, a pe-

sar del incremento de los salarios mínimos, que para el caso de 

Ciudad Juárez han aumentado un 500% en los últimos diez años. 

(Véase los Cuadros Nos. 13 y 14) , en comparación con los sala-

rios norteamericanos sólo han crecido en un 9%. Esta brecha se 

abriría si tomáramos en consideración el costo de las prestacio-

nes, la productividad, (el valor de la fuerza de trabajo en cada 

pieza producida), y de gran importancia, el valor en el intercam- 
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CUADRO No. 13 

AÑO 

1964 

SALARIOS MINIMOS 

SALARIO 
MININO 

24.50 

EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 

- 	- 	 
% DE INCRE- 	VECES QUE SE 

MENTO. 	HA 
MULTIPLICADO 

TOTAL CON 
PRESTACIONES 

1966 29.00 18.30 1.8 

1968 31.90 10.0 

1970 36.00 24.13 1.46 48.23 

1972 42.30 17.5 1.72 59.30 

1973 Sep. 49.90 17.96 2.03 69.02 

1974 Ene. 57.90 16.03 2.36 81.09 

1974 Oct. 70.60 21.93 2.88 99.37 

1976 Ene. 83.00 17.56 3.30 117.80 

1976 Oct. 102.10 24.0 

1977 Ene. 111.30 19.0 4.54 156.65 

1978 Ene. 125.00 12.3 5.10 179.06 

FUENTE: CANACINTRA. "Estudio de los factores de localización in-
dustrial del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua". 
Agosto de 1977. 



CUADRO No. 14 

COMPARACION DE SALARIOS MINIMOS ENTRE LAS PRINCIPALES 
CIUDADES FRONTERIZAS Y EL RESTO DEL PAIS. (1964-1978). 

  

1964 1966 1968 1979 1972 
1973 	1974 	1974 	1976 	1976 
Sep. 	Ene. 	Oct. 	Ene. 	Oct. 	1977 	1978 

          

          

Juárez 	24.58 29.00 31.90 36.0 42.30 49.90 57.90 70.60 83.00 102.30 111.30 125.0 

Tijuana 	32.00 35.70 40.00 46.00 53.85 63.55 69.60 74.90 99.80 122.80 133.80 147.0 

D.F. 	27.50 25.00 28.50 32.00 35.00 44.85 52.00 63.40 70.60 96.70 	106.40 120.0 

Nacional 	16.00 18.69 21.55 24.91 28.20 34.56 39.38 48.04 50.64 72.18 79.37 90.5 

FUENTE: Junta de Conciliación y Arbitraje. 

Citado en el Estudio preliminar sobre "Política Laboral de las Corporaciones 
Transnacionales en la frontera norte de México, Por Mike Van Wass. 
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bio de las monedas nacionales y de las diferencias absolutas del 

peso mexicano. Desde septiembre de 1976, la desvalorización de 

la fuerza de trabajo en nuestro país es un importante elemento 

que ha significado un abaratamiento de la fuerza de trabajo en 

relación con los salarios norteamericanos. Para verificar es-

tas ideas podemos citar algunos ejemplos: mientras que antes de 

la devaluación de 1976 el salario en Ciudad Juárez representaba 

el 37% deL norteamericano, en 1981 esta proporción disminuyó al 

3370. Y mientras que en Ciudad Juárez el salario mínimo se ele-

vó en este mismo período en un 300%, en Estados Unidos creció 

solamente un 4570, esto que parecería resultar en una fuerza de 

trabajo más cara en México, por el contrario resulta en una dis-

minución de su valor, pues sólo con un 30% adicional de dólares 

se obtiene la fuerza de trabajo en 1981 a los precios anteriores 

a la devaluación. 

Como otro ejemplo, en 1979 el entonces Partido Comunis-

ta Mexicano mencionaba que el salario real de tos trabajadores de 

ingreso mínimo había decrecido 6 años en su capacidad de compra. 

sta desvalorización de la fuerza de trabajo se manifiesta en que 

el salario de un trabajador --jefe de familia-- que debería sa-

tisfacer las necesidades familiares "en el orden material, social, 

y cultural y para proveer educación obligatoria deios hijos",12/ 
ha sido repartido entre dos o tres miembros familiares, integran-

do con ello a la mujer y haciéndola cumplir una función importan-

te en la reproducción económica de la vida familiar. La devalua-

ción del 17 de febrero riel presente año nuevamente vuelve más 

competitivo a México al reducir el costo de los siarios en el 

intercambio de las monedas y disminuye el poder adquisitivo de 

los trabajadores. 

Ahora bien, mencionábamos que los salarios significan 

un atractivo mayor al incorporar mujeres, ya que es menor el valor 
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de los salarios de éstas en relación al de los varones. Aunque 

los salarios mínimos en México son los mismos tanto para Los 

hombres como para las mujeres, a éstas se les ofrecen trabajos 

peor pagados, sin calificación y los salarios mayores se devengan 

en puestos ocupados por hombres. 

Además, los aumentos en el salarlo por el ascenso en 

las categorías o por adquirir calificación es Frecuente para los 

varones y no así. para las mujeres. En la muestra encontramos 

que no importa el período de antigüedad o la calificación adqui-

rida par poder obtener mejores salarios. EL mínimo general se 

les paga a las obreras al entrar en la fábrica al igual que diez 

años después. El no haber entrevistado hombres, limitó seriamen-

te el análisis para hacer una comparación entre Los salarios del 

sector masculino y femenino. Sin embargo, un estudio llevado a 

cabo en la Ciudad de Tijuana, demostró que es menor la remunera-

ción que se les paga a las mujeres por trabajos igualmente cali-

ficados que los que se da a los hombres, y que además, seleccio-

nan a estas últimas para desempeñar trabajos que requieren mayor 

calificación, reproduciendo así, el sistema sexista de operación 

hombre-mujer al 	 201 interior de la fábrica.  

2. 	Las Condiciones de Trabajo y la Gran Familia. 

La utilización de un sector nuevo de oferta de trabajo 

femenino ha permitido conformar e ir incrementando la existencia 

de una abundante mano de obra, que en Ciudad Juárez supera en 

más de dos veces a la población trabajadora en las magullas, lo' 

que ejerce una presión inversa sobre el crecimiento de los sala-

rios y permite una mayor optimización y productividad de sus tra-

bajadores. La fuerza de trabajo disponible ha permitido ocupar 

las mujeres más productivas, desplazarlas al cabo de unos años 
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y ocupar otras nuevas, la optimización llega a grado tal que para 

trabajos que requieren calificación, se utiliza a los más capaci-

tados sin necesidad de pagar salarios mínimos profesionales. 211 

Una clara ilustración de la selectividad a la que han llegado, 

lo muestra los requisitos para ingresar como obrera: 

Primaria completa y de preferencia La secundaria 
o un año de preparatoria como máximo. 

Examen médico general y de ingravidez. 

Prueba de habilidad. 

Examen psicológico escrito. 

Cartas de recomendación. 

Soltera sin descendencia y no estar, embarazada. 

Tener una edad entre 16 y 25 años. 

Comprobar que tienen residiendo en Juárez 6 me-
ses, hay las que piden hasta 6 años. 

Buena presentación y madurez. 221 

La rutinización del. trabajo de la producción en serie 

y las tareas aburridas y monótonas debprovistas de todo signifi-

cado es un hecho completamente aceptado por los diferentes,sec-

tares. Estudios de ausentismo que fueron recopilados y diversas 

entrevistas realizadas confirman lo anterior, y señalaban como 

una gran preocupación los estímulos necesarios al trabajador para 

que no abandonara su trabajo, no tuviera faltas, y para que tra-

bajara con gran esfuerzo con el fin de alcanzar las cuotas de 

producción. Uno de los estudios sobre ausentismo de la empresa 

RCA en 1978 mencionaba: 

"¿Cómo se puede resolver el problema del au-
sentismo en personas que tienen empleos has-
tiadores, muy poca libertad para tomar deci-
siones por su cuenta, falta de competencia y 
parte normal que Le corresponde de pereza y 
terquedad humana?". 

Las conclusiones a las que llegaban era la necesidad de 
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incentivar el trabajo. Algunas proposiciones hacían: organizar 

rifas a las cuales sólo tendrían derecho las obreras que no ha-

bían faltado en un mes, y la de regalarles una camiseta con le-

tras gravadas que decían "RCA Y YO" si en ocho meses no tenían 

ni una sola falta. Como los índices de ausentismo tienen una 

relación dtrecta con los problemas de calidad, tiempo y costo 

de reparación, tiempos extras y desorganización, un gran número 

de obreras en las diferentes maquiladoras que tenían contratos 

temporales, nos decían que se les incitaba a que no faltaran al 

trabajo para que puedieran alcanzar la base o planta. Entre las 

causas que provocan el ausentismo --señala el estudio de la RCA--
se encuentra la maternidad como la principal, siguiéndole.  las 
faltas justificadas e injustificadas, y por último las enferme-

dades generales y accidentes de trabajo. 

Diversos estímulos han sido creados por las empresas 

con el fin de aumentar la producción y consolidar un consenso 

ideológico. Concursos de producción, salarios más altos, cam-

bios de líneas de producción (4570 del total de la muestra lo 

cambiaban frecuentemente de línea), concursos de belleza, paseos, 
bailes, boletines, etc., son algunos de los incentivos que pudi-
mos observar:y comprobar. 

El resultado de todo ello ha sido la creación y mante-

nimientode la fuerza de trabajo leal a la empresa. Aunque no es 

un hecho homogéneo para todas las obreras, en general encontra-

mos un consenso logrado por las diferentes empresas. El 85% 

del total de la muestra se sentía orgullosa por los productos 

que produce la empresa en la que trabaja, y el 66% se considera-

ba asimismas como trabajadores de nivel más alto al de las obre-

ras (4670 como operadoras y 20% como empleadas). Estos factores 

cobran relevancia porque encubren las relaciones de los trabaja-

dores. La fiscalización y supervisión de las mujeres obreras es 
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llevada a cabo por trabajadores no calificados en su mayoría hom-

bres, lo que facilita el control ya que resulta una doble depen-

dencia hacia los varones derivada de ocupar puestos subordinados 

y de su condición femenina. 

Otro factor importante que tiene una relación directa 

con la alta rotación de la fuerza de trabajo en las maquiladoras 

son los despidos y las renuncias, aunque un gerente de la RCA men-

cionaba que la causa de que no duraran "es porque casi todas son 

mujeres, se casas y se van". Los reglamentos internos llevados 

al pié de la letra en estas plantas son una razón importante para 

permitir despedir a las obreras. Existe una gran cantidad de san-

ciones, por ejemplo, tienen prohibido comer en su posición de 

trabajo, platicar, jugar, leer, levantarse, circular, fumar y ha-

blar por teléfono. Además existe la sanción en caso de desobe-

diencia, pleitos, retardos, faltas (más de tres al mes suspensión 

definitiva) y rechazos. Prohiben la organización e información 

obrera. Los contratos son temporales en un 42% y aunque tengan 

base o antigüedad son desplazadas con la mayor facilidad. El 8% 

no firmó contrato, y el 41% tiene contrato temporal, es decir, el 

49% se encuentra en una total inestabilidad. Muchos de los con-

tratos son por tres meses y máximo por un año, para luego descan-

sarlas y volverles a dar trabajo con contrato temporal. 

La relación entre cambio de línea entre los trabajadores 

de la maquiladora resulta ser muy constante. Según los datos de 

la encuesta el 56% de los trabajadores entrevistados regularmen-

te son cambiados de su lugar de trabajo para ejecutar una opera-

ción distinta a la que normalmente realizan. Algunos jefes de 

personal de estas empresas sostienen que es muy conveniente rotar 

de línea a los trabajadores, pues de esta manera lo obreros lle-

gan a considerar que es menos aburrido y tedioso el trabajo que 

realizan. Además, muchas de las obreras --según palabras de los 
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empresarios-- pueden ser cambiadas de posición, lo que le permi-

te a la empresa un mayor ahorro ya que muchas de ellas son alta-

mente productivas y tienen mayor destreza, con lo que pueden ser-

vir en cualquier línea. En las pequeñas empresas, no obstante, 

parece haber más rotación por las necesidades de una mayor flexi-

bilidad en la organización del trabajo, puesto que la ausencia 

de las obreras podría causar que todo el proceso de producción 

se detenga, de ahí la necesidad de muchas plantas de entrenar a 

sus obreras para que éstas puedan realizar cualquier actividad 

dentro de una misma linea o fuera de ésta. 

La Dra. Guillermina Valdez ha comentado recientemente 

que hay una relación muy estrecha entre la antigüedad en el traba-

jo de una obrera en las maquiladoras, y la relación que ésto tie-

ne con la frecuente rotación en el trabajo. Es decir, aquellas 

operadoras, especialmente con más de cinco años en el trabajo, 

a las que se les ha detectado bajos niveles de productividad o 

simplemente que no están compitiendo hábilmente con las nuevas 

trabajadoras se les cambia de posición, buscando colocarlas en 

los trabajos más tediosos. El resultado es que muchas obreras 

no pueden soportar esta presión y por sí solas deciden dejar de 

trabajar en la maquiladora. Para Los empresarios esta es una 

manera fácil de desplazar a su viejo personal y reemplazarlo con 

nuevos elementos. 

3. 	Seguridad Industrial. 

Este apartado ya ha sido desarrollado en el Capítulo I, 

aquí baste mencionar que las malas condiciones de trabajo que pu-

dimos observar como falta de ventiladores, luz inadecuada, la ma-

siva utilización de soldaduras, microscopios y substancias tóxi- 
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zas peligrosas, provocan serios problemas en la salud que van des-

de dolores frencuentes de cabeza y náuseas, hasta problemas de 

cancer y daños congénitos. La rotación de turnos que se ha 

comprobado es otro grave problema a la salud, ya que en un 17% 

era frecuente que lo practicaran. 

Las estadísticas sobre enfermedades profesionales se 

desconocen y, en general, no existen ya que el Seguro Social (al 

que por ley deben pertenecer todos los trabajadores) no tienen 

ningún rubro específico sobre enfermedades en las maquiladoras. 

El Seguro Social en Ciudad Juárez ha estado coludido con intere-

ses empresariales en algunos casos, como el de Comunicaciones 

Banda Grande en 1980, cuando el Seguro declaró histeria masiva 

de mujeres un problema causado por el mal funcionamiento de los 

ventiladores y el uso de TCE. Esta substancia sc. rsnarció por 

toda la fábrica produciendo problemas de humos hldrocluóricos 

que provocaron náuseas, vómitos y pérdidas de la concenci.a. 

Aunque la incidencia de este tipo de riesgos es alto se 

desconoce la realidad, ya que públicamente sólo se conocen éste 

y otros dos casos. Es interesante apuntar que nunca ha habido 

una demanda por mejorar condiciones de salud o pago por enferme-

dad profesional, al menos hasta 1979. Conocemos casos aislados a 

lo largo de la frontera, de niños que han nacido con defectos por 

la utilización del TCE. Obreras que tenían desde hacía tres años 

con dolores intensos de cabeza, abortos; una que llegó al punto 

en que tuvieron que hospitalizarla después de 10 años de trabajo 

y.  ya no pudo volver al trabajo por prescripción médica, y no se 

le indemnizó. Otras demacradas por el uso de resistol cinco mil. 

etc., etc. 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO III 

La tendencia de las plantas maquiladoras a emplear 

en forma predominante fuerza de trabajo femenina es una rea-

lidad claramente definida. Desde el establecimiento de las 

primeras plantas maquiladoras en México, así como el de su 

establecimiento en otros países, se ha encontrado como carc-

terística esencial el empleo de un gran numero de trabajado-

res femeninos en una proporción cercana al 80 porciento. Por 

parte de los empresarios han existido diversas explicaciones 

para justificar esta realidad; señalan que los elementos 

"inherentesr a la mujer, tales como: docilidad, delicadesa 

y paciencia, han permitido conformar un sector de trabajado-

res que resultan altamente productivos en relación a los 

hombres. 

Las diferencias entre la fuerza de trabajo cons-

tituida por hombres y mujeres han sido generalmente busca-

das en un plano sexual y psicológico, la necesidad de enfocar-

lo desde una perspectiva económica-política es un punto -

esencial en este análisis, ya que es en este terreno donde se 

juega la naturaleza misma del trabajo. 

Las características de empleo en las maquiladoras 

se distinguen, como ya fue señalado, por el empleo de un alto 

porcentaje de mujeres; este rasgo se ve acompañado por uso 

de mujeres jóvenes, entre los 16 y 24 años, preferentemente 

solteras, con callQatga o nula experiencia laboral (la mayor 

parte jamás había trabajadoi,antes de ingresar a la maquila-

dora y probablemente nunca hubiera formado parte de la po-
blación económicamente activa,de no ser por la llegada de 

las maquiladoras), lo que provoca que en vez de disminuir el 
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desempleo y subempleo ya existente en la población económica-

mente activa de la frontera, estas plantas introduscan al -

mundo del trabajo, un nuevo sector de la población que pre-

viamente habla sido económicamente inactiva. 

El aspecto temporal del empleo femenino en las ma-

quiladoras ha sido otro de sus rasgos característicos. La 

vida productiva de una mujer en estas industrias es en promedio 

de cinco años, de tal manera que al llegar a los 25 años, son 

desplazadas y substituidas por un sector nuevo de mujeres 

jóvenes, sin experiencia laboral y, con una edad de la cual 

se pude esperar una mayor intensidad en el trabajo. La alta 

rotación de trabajadoras se ha dado gracias a la vasta reser-

va de fuerza de trabajo existente en la frontera. Las maquilado-

ras han logrado conformar un ejército industrial de reserva, 

que en forma programada y contínua, ha podido ser utilizado 

y deshechado de acuerdo a los intereses propio's de las empre-

sas; dentro de este proceso el papel de la migración como 

fuente de abastecimiento de mano de obra ha jugado una función 

esencial. 

La inestabilidad e inseguridad del trabajo, la re-

ducción absoluta y relativa del salario, la escasa o nula po-

sibilidad de mejoramiento laboral, el sometimiento a cargas 

y ritmos de trabajo pesado, el desempeño de tareas manuales 

y rutinarias (que por su alto grado de especialización resul-

tan monótonas y tediosas), las condiciones inadecuadas de 

seguridad y organización en el trabajo (que dan lugar a una 

serie de enfermedades y accidentes en el trabajo), constitu-

yen algunos ejemplos de la actual situación en que se desarro= 

) 
	 lla la actividad laboral de miles de mujeres en las maquiladoras. 
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La creación de empleos por parte de las maquiladoras 

ha generado,de esta manera, cambios en la función económica 

de la mujer y ha significado un cambio en la estructura ocu-

pacional, con repercusiones en todo el ordenamiento social 

de estas ciudades. La creación de empleos no ha signficado un 

cambio sustancial en los Indices de desempleo de algunas ciu-

dades fronterizas. En Ciudad Juárez, por ejemplo, el número 

de empleos ha crecido más lentamente que el total de desemplea-

dos. Mientras que los primeros han presentado tasas de cre-

cimiento menores del 2.5 porciento en los dltimos años, los 

segundos han mostrado Indices superiores al 7 porciento; ésto 

sin considerar que hay muchos contabilizados como ocupados 

y que en realidad son subempleados o trabajadores temporales. 

El desempleo desde luego no se restringe a un solo sexo: hay 

un desempleo masculino y uno femenino, que, sin embargo, no 

sigue cualitativamente el mismo nivel. La tasa de desempleo 

masculino es sin duda alta, pero el Indice del femenino ha 

crecido adn más, toda vez que las maquiladoras sustituyen 

en forma constante a sus trabajadoras; de esta manera se pue-

de preveer que en los próximos años crecerá el numero de 

mujeres trabajando, quienes al agotar el promedio de antigüe-
dad (que resultó ser de tres años) serán desplazadas para 

pasar a formar parte del grupo de desempleadas. 

La abundancia de mano de obra en la frontera ha 

sido un factor decisivo para que las empresas maquiladoras 

modifiquen constantemente su política d empleo. De esta -

manera los requisitos que las aspirantes de trabajo deben 

cubrir, tales como nivel de escolaridad, promedio do resi-

dencia, etc., se han visto incrementados para facilitar el 

reclutamiento de trabajadoras altamente seleccionadas. Sin 

embargo, dentro del mercado ocupacional de estas empresas 

podemos encontrar un sector de trabajadoras que no corres,- 
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ponde con la media general, se trata de un grupo de mujeres 

generalmente con la primaria terminada o aún sin concluir, 

mayores de treinta años, jefas de familia, casadas o madres 

solteras, con hijos, y sobre quienes pende una responsabili-

dad económica mayor. Estas trabajadoras, quienes en su mayo-

ría son ocupadas en pequeñas maquiladoras del ramo textil, 

conforman un sector de trabajadores quienes por su propia 

condición pueden soportar condiciones menos favorables de 

trabajo. 

Por último, los estereotipos de comportamiento 

de la mujer, tal como han sido definidos en forma tradicio-

nal, han dado a ésta una condición de pasividad y dependen-

cia respecto del hombre, lo que ha significado de manera 

expresa no reconocer su posición combativa en las luchas por 

sus derechos laborales. Las mujeres, como ha sido histórica-

mente documentado, han sido más combativas en algunas luchas 

que los hombres, y se han mostrado más seguras y organizadas. 
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NOTAS 

11 	Más adelante hablaremos sobre la calificación o no-
calificación del trabajo de la mujer en las maquila-
doras. En cuanto al trabajo de los empleados ad-
minstrativos, casi en su totalidad se emplean igual-
mente mujeres, y en comparación con los técnicos 
de producción generalmente son hombres. No es un 
objetivo realizar aquí el comportamiento del patrón 
de empleo en estos dos últimos sectores. Para ver 
la diferenciación en los puestos y los salarios en 
bse al sexo, véase Gambril, Mónica, 1980a. 

21 	En una visita a la ciudad de Nogales en 1979 encon-
tramos en la Rocwell, S.A. como en la Samsonite 
que ocupaban igual número de hombres y de mujeres. 
La razón era la falta de mujeres con las caracte-
rísticas requeridas por las maquiladoras. En la 
primer fábrica muchos hombres ensamblaban y otros 
trabajaban con microscopios, y en la segunda eran 
tejedores. Los gerentes mencionaban que la produc-
tividad tanto en uno como en otro sexo era indis-
tinta y que realmente no tenían preferencia por 
uno y otro sexo. 

31 	Acerca del papel de la mujer mexicana a nivel nacio-
nal véase Elu de Leñero, 1975. Sobre las mujeres 
ocupadas en las principales areas metropolitanas 
Véase:  Estadísticas Básicas de las Principales  
Areas Metropolitanas de la República Mexicana: Ciu-
dad de México, Monterrey y Guadalajara. Secreta-
ria de Programación y Presupuesto, 1980. 

41 	Para 1970 la tasa de actividad nacional de la mujer 
dentro de la PEA era del 19% y la de Ciudad Juárez 
del 25%. Para 1975 en Juárez subió al 31%. EL pri-
mer dato pertenece a Elu de Leñero, 1975, y el segun-
do y tercero se obtuvieron a partir de los estudios 
de Secretaría de Industria y Comercio, 1976b, y Pro-
motora Mexicana Fronteriza, 1976. 

51 	Promotora Mexicana Fronteriza, 1977. 

61 	Los datos se obtuvieron a partir del Estudio de Sa-
larios Mínimos. Promotora Mexicana Fronteriza, 1977. 

71 	Ibidem. 

81 	Promotora Mexicana Fronteriza, 1976 y 1977. 

91 	Los datos se obtuvieron a partir del Estudio de Sa-
larios Mínimos, Promotora Mexicana Fronteriza, 1977. 
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101 	Muy interesante es la concesión que se ha mantenido 
a la industria maquiladora mediante la cual la obli-
gación de pagar salarios mínimos profesionales no ha 
sido acatada y en la casi totalidad de trabajadoras 
en estas industrias se les paga sólo el mínimo ge-
neral. Como menciona la Federación de Trabajadores 
del Norte, en 1975: "...la Federación pedirá el sa-
lario mínimo profesional para más de 5,000 obreras 
juarenses ya que desempeñan actividades calificadas 
merecedoras del salario mímino profesional...la in-
dustria maquiladora ha disfrutado del privilegio de 
no pagar los salarios mínimos profesionales por una 
consideración especial surgida al calor de una se-
rie de facilidades para la industrialización de Cd. 
Juárez..." El Correo, 7 de abril de 1975. El sub-
rayado es nuestro. 

111 	Por ejemplo, para 1970 estaban ocupadas 18,360 mu-
jeres entre las edades de 12 y 30 años y existía un 
excedente de fuerza de trabajo, para el mismo año, 
de 52,802 mujeres. Mientras que para 1975 las mu-
jeres ocupadas en ese sector de edad fueron 25,942 
y el excedente fué de 86,938 mujeres, es decir, que 
la tasa de actividad en cinco años bajó del 26% al 
237°, y además no sólo cabe mencionar los porcenta-
jes, sino el aumento de 34,136 mujeres más dentro 
de la mano de obra excedente. Los datos se obtu-
vieron a partir del estudio de la Secretaría de In-
dustria y Comercio, 1976b; y del Estudio de Sala- 
rios Mínimos, Promotora...op.cit 1976. 

121 	Valdez de Villalba, Guillermina, sif., El gran nú- 
mero de solicitudes fué corroborado por los empre-
sarios en diversas entrevistas. 

131 	El comportamiento a nivel nacional presenta diferen-
cias. Las mujeres entre 25 y 34 años de edad son 
las que han tenido una mayor participación dentro 
del mercado de trabajo. 

141 	Si bien en Ciudad Juárez al igual que en las otras 
ciudades fronterizas existe una gran población in-
migrante en promedio del orden del 30% del total de 
la población, los porcentajes mayoritarios por ocu-
par inmigrantes nos llevan a considerar una marcada 
preferencia de las maquiladoras por este sector de 
mujeres. 
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151 	El promedio de integrantes por familia en Ciudad 
Juárez fué de 5.47 en 1976. Estudio de Salarios 
Mínimos. Promotora Mexicana Fronteriza, 1977. 

161 	Existen múltiples ejemplos periodísticos sobre este 
fenómeno vertidos por diferentes sectores en Cd. 
Juárez. Como un ejemplo tenemos: "Pérdida de va-
lores morales en obreras de maquila: Dora Ville-
gas". El Correo, 7 de mayo de 1975. 

171 	Cuando hablamos de hiperespecialización queremos 
decir 'aprender' a realizar una actividad muy es-
pecífica y por la constancia de su movimiento, lle-
gar a ser altamaente productivo, lo que no tiene 
nada que ver con una especialización lo que sig-
nificaría cierto grado más alto de calificación 
en un trabajo. Como un ejemplo tenemos que en la 
empresa RCA en Ciudad Juárez trabajan dos inviden-
tes, y una de ellas ha trabajado en cuatro líneas 
diferentes, haciendo desde trabajos que requieren 
el corte de alambre hasta el de trenzar alambres 
de colores --que ella previamente por el tacto te-
nía que reconocer--; no obstante de ser una privi-
legiada por tener cinco años de antigüedad, en los 
cuales ha sido igualmente productiva que las otras 
trabajadoras que tienen una perfecta vista, que-
rían cesarla porque lo estaba haciendo muy despa-
cio. Curiosamente tiene 25 años, edad en que por 
lo general empiezan a despedirlas; por lo que a ella 
respecta, aunque ha sido una experiencia importante 
por sentir que puede trabajar y que lo ha hecho 
perfectamente ha perdido el tacto por los callos 
por lo que cree que ya no pueda incorporarse a la 
escuela de invidentes. 

181 	Alejandro Mungaray Lagarda, "Maquiladoras y Acumu-
ción Capitalista". Escuela de Economía, Universi-
dad Autónoma de Baja California, 1981, Manuscrito. 

191 	Revista de Comercio Exterior, Vol. 29, No. 1, enero 
de 1979. p. 25. 

201 	Al respecto existe una vasta bibliografía sobre la 
condición de explotación en que encuentra la mujer 
en el trabajo, en el hogar, en sus relaciones sexua-
les, etc. Véase Elu de Leñera "El trabajo...op.cit.; 
ALVAREZ, Alfredo La mujer jóven en México. El Caba-
llito, México, 19/9; sobre un excelente y amplio a-
nálisis de la subordinación de la mujer véase 
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BEAUVOIR, Simone de, El Segundo Sexo. Siglo XX 
Buci-laucksman nós menciona al respecto: "La he-
gemonía nace en la fábrica y no necesita tantos in-
termediarios políticos e ideológicos...(y) se acom-
paña de un sistema de coerciones ideológicos y mo-
rales fuera del trabajo que conciernen precisamen-
te a los modos de vida". Buci-Glucksman. Gramsci y  
el Estado. Ed. Siglo XXI México, 1976. 

211 	Algunas experiencias de lucha sindical y organiza-
tiva en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros muestran 
como los salarios profesionales han sido una de las 
demandas principales. Para mayor detalle consúlte-
se el Capítulo IV. 

221 	"Tanto en el examen psicométrico como las entrevistas 
con los asistentes de personal, según nos informaron 
los gerentes v asistentes de personal, tienden a de-
tectar los 'chicos problemas', es decir, se busca 
emplear gente que sea dócil y fácil de manipular. 
Esta idea fué expresada de manera singular por la 
auxiliar de gerente de personal de la empresa General 
Inttrument la cual nos dijo: "Yo que soy la encarga-
da de hacer entrevistas, escogo a personas esbeltas 
v que tengan las manos delgadas oues son más ágiles 
en las actividades aue tienen que desempeñar. Tam-
bién tomo el aspecto físico, oor lo que nretendo es-
coger personas aue por su aspecto físico sean más 
dóciles v se puedan manejar más Fácilmente, ademá. 
prefiero las extrovertidas". Jorge Carrillo. "La 
utilización de la Mann de Obra Femenina en la In-
dustria Maquiladora. El caso de Ciudad Juárez". 
Programa de Estudios Fronterizos, El Colegio de Mé-
xico, Marzo de 1980. 
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A). 	ORGANIZACIONES OBRERAS Y MAQUILADORAS EN CIUDAD JUAREZ. 

Hacia principios de la década de los sesentas Ciudad 

Juárez aún seguía dependiendo en gran medida de las actividades 

generadas por el comercio y los servicios, especialmente los 

servicios turísticos. Su incipiente desarrollo industrial sólo 

se concentraba en un reducido número de pequeños establecimien-

tos industriales, entre los que figuraban una industria cerve-

cera, algunas fábricas de refrescos y establecimientos dedicados 

a la manufactura de productos de molinos. (Berni, Giogio, 1973). 

Hasta ese entonces los empleados fabriles sólo constituían una 

fracción reducida de trabajadores, especialmente si se le com-

para con los empleados en la rama de servicios. 

El panorama sindical en ese entonces se reducía a la 

participación de dos centrales obreras, la Confederación de Tra-

bajadores de México (CTM) y la Central Revolucionaria de Obre-

ros y Campesinos (CROC). La CROC cuyo surgimiento a nivel na-

cional tuvo lugar en abril de 1952, constituye en la década de 

los cincuentas uno de los esfuerzos más importantes del Estado 

Mexicano para crear organizaciones con tendencia a reducir la 

dispersión de las agrupaciones obreras, en corto tiempo esta 

central fué adquiriendo importancia en algunos estados de la 

República, hasta configurarse en la segunda central obrera más 

importante del país. 11  

A pesar de su creciente importancia a nivel nacional 

esta central sólo representaba en Ciudad Juárez a una pequeña 

agrupación obrera de la cual entonces poco se conocía. La CROC 

estaba integrada por trabajadores de pequeños establecimientos 

comerciales. La CTM en cambio, cuya presencia política era an-

terior a la de la CROC, mantenía una organización más sólida 

que la había caracterizado por ser la más importante organiza- 
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c:ión obrera en esa localidad, y de todo el país. 

En 1969, la afiliación sindical cobra un nuevo signifi-

cado al establecerse las primeras empresas maquiladoras en esa 

ciudad. Desde entonces las centrales obreras ven en las maqui-

ladoras una fuente potencial de ingreso de trabajadores para su 

directorio. Sin embargo la tarea de afiliación entre ambas cen-

trales, la cual desarrollará cambios tanto cualitativos como 

cuantitativos en la base "representativa" de la clase trabajado-

ra, dará inicio a una larga lucha cuya finalidad expresa, será 

la de lograr un mayor número de contratos colectivos en las ma-

quiladoras que les permitieran a esta central mantener una ma-

yor fuerza. 

En junio de 1969, la CROC logra introducir el primer 

sindicato en las maquiladoras de Ciudad Juárez al firmar un con-

trato colectivo de trabajo con la empresa Acapulco Fashion. Es-

te contrato --según señalan los trabajadores--, contenía cláu-

sulas que mermaban sus derechos y otorgaban ventaja a los 
21 

empre- 
sarios. - 	La experiencia del primer contrato colectivo firmado 

por la CROC marca el inicio, como veremos más adelante, de una 

serie de beneficios que esta central ofrecerá a las empresas 

para que logren un mayor control de sus trabajadores. Este he-

cho sentará las bases de la posibilidad de una política de común 

acuerdo, entre empresa y sindicato, que llegue incluso al extre-

mo en el cual la empresa pueda aceptar sin problemas la inclu-

sión de una organización sindical. Aún así, algunos empresarios 

prefirieron evitar la existencia de un sindicato, al considerar 

aue su presencia representaría costos económicos, y una nueva 

fuerza con quién compartir el poder interno. 

En diez años de actividad en Ciudad Juárez, la CROC 

logró introducir ocho contratos colectivos en maquiladoras. En 
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1978 esta central tenía sindicalizados a 5,500 trabajadores, es 

decir, al 33 por ciento de los trabajadores sindicalizados en 

las maquiladoras. 21 

Los sindicatos de la CROC, como reconocen los trabaja-

dores, han dado paso al llamado,"contrato de protección", en el 

cual el sindicato más que promover la defensa de sus agremiados 

busca impedir la entrada de una organización sindical autónoma 

a la empresa. La ausencia de una vida sindical al interior de 

las fábricas se demuestra en el hecho de que algunas trabajado-

ras entrevistadas desconocían inclusive el nombre del sindicato 

al cual estaban adheridas y quién era su representante sindical; 

otras declararon tener conocimiento de que estaban sindicaliza-

das sólo porque en su recibo de pago aparecía un descuento a fa-

vor del sindicato. 

La CROC que se ha caracterizado por ser una organiza-

ción que a nivel nacional cuenta con una mayor autonomía regio-

nal, en la cual algunas de las Federaciones Estatales mantienen 

un poder de decisión mayor frente a su dirección nacional, ha 

terminado por ser, en Ciudad Juárez, una organización donde e-

xiste una concentración extrema del poder, en manos del Secre-

tario General, Luis J. Vidal.* Durante doce años, éste ha im-

puesto un estilo de dirección, el cual se ha caracterizado como 

reconocen sus afiliados, por los siguientes actos: imposición 

de contratos colectivos y revisión de éstos con la ausencia de 

los trabajadores; imposición de representantes sindicales; acuer-

dos entre empresa y sindicato para suspender a trabajadores en 

los momentos en los que los empresarios declaran conflictos e-

conómicos, falta de información sobre el destino de las cuotas 

sindicales; y uso de la cláusula de exclusión para terminar con 

cualquier intento de disidencia por parte de los trabajadores. 

* Para mayor información sobre las centrales y los secretarios 
generales, véase Cuadro No. 1 



CUADRO No. 	1 

DIRIGENTES SINDICALES EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL NORTE DE MEXICO 

	 -•- 

LOCALIDAD 	CENTRAL OBRERA 	NOMBRE DEL DIRIGENTE 	CARGO ACTUAL 

Reynosa, Tamaulipas CTM Ernesto 	Jáuregul. Srio. 	Gral. Local 

Nuevo Laredo, Tamaulipas CTM Pedro Pérez Ibarra Srio. 	eral. Estatal 

Matamoros, Tamaulipas CTM Agapito González C. Srlo. 	Gral. Local 

Ciudad Juárez, Chihuahua CTM José Sosa Delgado Srio. 	Gral. Local 

CROC Luis J. 	Vidal Srio. 	Cral. Local 

CRT Roberto Delgado Urias Srio. 	Gral. Nacional 

Agua Prieta, Sonora CTM Rubén Bustamante Srio. 	Gral. Local 

Mexicali, Baja California CTM Roberto Luévano Aguayo Srio. 	Gral. Estatal 

CROC Luis Morales Viscarra Srio. 	Gral. Estatal 

Tijuana, Baja California CRT Joaquín Parada Ruiz Srio. 	Gral. Local 

CROM Rafael García Vázquez Srio. 	Gral. Local 

CROC Martiniano Valdez Srio. Gral. Local 

= 	

 

. 

      

       

       

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 
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Para los empresarios, en cambio, esta central obrera y 

!.1.1 dirigente, han sido importantes instrumentos para lograr una 

paz laboral en las maquiladoras. Su actitud comprensiva frente a 

la parte patronal, como reconocen los empresarios, se ha mostra-

do a través de que esta central ha sido poco exigente frente a 

sus demandas, especialmente si se le compara con la CTM, de la 

cual se ha mantenido la opinión de que es más agresiva. 41  

Al finalizar los discursos, declaraciones y las prác-

ticas seguidas por la CROC local, especialmente la posición asu-

mida por su Secretario General quien en once años ha sido el 

principal protagonista en las negociaciones para la fLrma de 

contratos colectivos, se puede observar, la consideración de que 

mejorando los incentivos con los que hoy cuenta la industria ma-

quiladora, las empresas darán un cambio para mejorar las condi-

ciones económicas de sus trabajadores. En cambio, el sindicato 

recomienda a los trabajadores adoptar una actitud comprensiva ha-

cia las empresas si éstas enfrentan problemas económicos, de ma- 

nera qué 	 51 no agraven más la situación. — 	En la práctica, esta 

organización obrera ha organizado eventos con el fin expreso de 

buscar mejores condiciones y facilidades para el desarrollo de 

Las maquiladoras, 61— 	mientras que la defensa de los derechos de 

Los trabajadores y la búsqueda de mejores condiciones para Los 

mismos, ha sido hasta ahora una actividad ausente en la central. 

La relación entre la CTM y las maquiladoras en Ciudad 

Juárez, se ha desarrollado en parte, bajo un camino diferente al. de la 

CROC. Envuelta en luchas internas y conflictos intergremia Les --los 

cuales le hicieron perder fuerza política-- la CTM ha optado por 

compartir parte de su control sindical con su principal contrin-

cante, la CROC. (Véase Cuadro No 2) . En once años de luchas constantes, 

1. 
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CUADRO No. 2 
EMPRESAS MAQUILADORAS EN CIUDAD JUAREZ 

QUE CUENTAN CON SINDICATO 

= 	 = 

NOMBRE DE LA EMPRESA 	 CENTRAL OBRERA 

Acapulco Fashions, S.A. 	 CROC 
Amamex, S.A. de C.V 	 CTM 
Canyon de México, S.A. de C.V. 	CROC 
Centralab de México, S.A. 	 CROC 
Coilcraft de México, S.A. 	 CROC 
Convertors de México, S.A. de C.V. 	CTM 
Essex Internacional de Chihuahua, S.A 	1 CTM 
(La empresa cuenta con 4 plantas) 	3 CROC 
Karen Internacional, S.A. de C.V. 	CROC 
Molduras de Pino, S.A. 	 CROC 
RCA Componentes, S.A. de C.V. 	 CTM 
Subensambles Electrónicos, S.A. de C.V. 	CTM 
Synergia, S.A. 	 CROC 
TDK de México, S.A. de C.V. 	 CRT 
White Stag, S.A. de C.V. 	 CTM 

FUENTE: Los datos fueron obtenidos a través de la información propor-
cionada por las Centrales Obreras en Ciudad Juárez. 

NOTA: 	Del total de 106 empresas maquiladoras establecidas en Ciudad 
Juárez sólo 14 de ellas cuentan con sindicato. 

Elaboración propia de los autores. 
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donde se ha puesto en juego la supremacía de una central sobre la 

otra, la CTM ha figurado como la central con mayor importancia a 

pesar de ser considerada por los empresarios como la más agresiva 

respecto a sus demandas. 

El camino de afiliación sindical de la CTM en las ma-

quiladoras tuvo su primer intento de sindicalización en la empre-

sa RCA, S.A. de C.V. en el año de 1969. Dentro de sus primeros 

intentos hubo algunos fracasos. En 1969 la CTM local perdió 

la oportunidad de poder controlar a la empresa maquiladora más 

grande de todo el país, la RCA, al firmarse el contrato colecti-

vo entre la empresa y el Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados de la empresa RCA, cuya sede se encuentra en la ciudad 

1 de México. 7  - El segundo fracaso tuvo lugar ese mismo año cuando 

la CTM local perdió bajo la CROC la titularidad del contrato colec- 
tivo 81  en una maquiladora textil. - 	Sin embargo en poco tiempo la 
CTM logró superar esas derrotas para convertirse en la principal 

fuerza sindical de la localidad. 

Es importante señalar que dentro de la participación 

sindical de la CTM en Ciudad Juárez se pueder diferenciar dos 

momentos, mismos que han configurado la estructura y participa-

ción sindical de esta central. El primer período va de 1966 a 

1976, durante el cual La dirección local estuvo a cargo de Ro-

berto Delgado Urias, dirigente que figuró como diputado local y 

fué propuesto para ocupar la presidencia del Comité Municipal del 
PRI en Ciudad Juárez. 91- Durante su administración la CTM logró 

obtener el mayor número de contratos colectivos en las magullado-

ras y enfrentó frente a la CROC el mayor número de disputas gre-

miales. Otra de las características políticas de la administra-

ción de Delgado Urias fué la de un control supremo del poder, re-

legando a los miembros la dirección y futuros cuadros sindicales, 

a posiciones en las cuales poco podían influir en política sin- 
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sindical. Asimismo la estructura interna de la organización ha-

bía empezado a perder fuerza a? fragmentarse el apoyo de la di-

rección estatal, con la cual el líder local sistenía constantes 

disputas. Hacia finales de 1976 la Legitimidad política del 11 

der local empieza a resquebrajarse, cuando al interior de la or-

ganización se prepara un golpe, bajo lus auspicios de la direc-

ción estatal. A Delgado Urias se le presentan cargos sobre mal-

versión de fondos sindicales y es acusado de incitar ala violen-

cia a lus trabajadores en una huelga de una maquiladora, en la 

cual el dirigente había sido el principal protagonista en la lu-

cha contra una fracción disidente.10 — 1  Finalmente en noviembre 

de 1976 el dirigente Roberto Delgado Urias es sumariamente expul-

sado, como se sabe extraoficialmente, bajo la aprobación del lí-

der máximo de la CTM. 111  La destitución del antiguo dirigente 

y las luchas que se suscitaron por el control de esa organización 

llevaron a conocer a una CTM profundamente debilitada y divida. 

La CTM, que quedó bajo la dirección de José Sosa Delga-

do, en corto tiempo buscó recuperar su poder. La estrategia ha-

bía sido el compartir el poder con dos de los miembros más influ-

yentes en esa organización, es decir Arturo Avila Fierro, Secre-

tario de Organización, y Dora Villegas, Secretaria General del 

del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Industria Maqui-

ladora. Dora Villegas, actual dirigente del sindicato que repre-

senta al total de empresas maquiladoras adheridas a la CTM en la 

localidad, inició su carrera sindical desempeñando un cargo de 

representación sindical en la maquiladora donde trabajaba. En 

1974 logró escalar hasta la secretaría general del Sindicato de 

Maquiladoras, cargo que ha seguido desempeñando. En 1981 dejó 

de fungir como Regidor del Ayuntamiento local, cargo la que ha-

bía accedido en 1978. 

Por su parte, José Sosa Delgado había desarrollado su 
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:arrera sindical en el interior de la CTM, por lo que conocía 

)erfectamente el funcionamiento de esa organización. Los la-

zos estrechos que mantenía con Dora Villegas y su buena rela-

ción con el Secretario Estatal de la CTM, constituyeron eleme-

tos que le permitieron llegar a la Secretaría General. Sus re-

laciones políticas Lo ayudaron a colocarse en el Ayuntamiento 

para desempeñar el cargo de Regidor y posteriormente fué electo 

Diputado Estatal, cargo que actualmente desempeña. 

Es importante señalar La estrecha relación entre los 

intereses de la burocracia sindical y la burocracia política, la 

que ha llevado a que la primera comparta puestos políticos. En-

tre otros tenemos el de diputado estatal, regidor municipal e 

inspector del trabajo. La CTM local ha estado cerca de elegir a 

uno de sus altos dirigentes para desempeñar el cargo de diputado 

federal. En algunas ocasiones, como fué recientemente denuncia-

do por un grupo de trabajadores, los líderes locales han tratado 

de proveerse de fondos sindicales y del apoyo de todos sus agre-

miados, para sostener su campaña política. 1.1 1  

Actualmente la CTM en Ciudad Juárez constituye, tanto 

por el número de sus afiliados como por su poder político, la más 

importante organización obrera de la localidad. En 1978 la fuerza 

sindical de esta organización en las maquiladoras constituía el 65 

por ciento de los trabajadores sindicalizados en las maquiladoras. 

(Véase Cuadro No. 3) Cabe hacer notar que el número de sus miem-

bros se robustece por la asociación de personas que trabajan por 

cuenta propia. Estas personas integran gremios de trabajadores 

principalmente en el ramo de servicios, como taxistas o músicos. Es-

tos trabajadores asociados no cuentan con patrones propiamente, 

pero constituyen una fuerza numérica importante para las organi-

zaciones obreras. Lo anterior es importante sobre todo si se 

considera que una estrategia seguida por algunas centrales obre- 



CUADRO No. 3 

TASAS DE SINDICALIZACION DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO 

LOCALIDAD No. DE EMPRESAS No. DE TRABAJADORES TASA DE SINDI- CENTRAL 
CALIZACION OBRERA 

Matamoros, Tamaulipas 21 15,120 100% CTM 

Reynosa, Tamaulipas 14 4,770 65% CTM 

Nuevo Laredo, Tamaulipas 14 2,434 60% CTM 

Ciudad Juárez, Chihuahua 113 38,564 33% CTM CROC 

Agua Prieta, Sonora 21 4,685 80% CTM 

Mexicali, 	Baja California 73 7,720 15% ** CTM CROC 

Tijuana, Baja California 114 12,270 5% CTM, CROC, CROM, 

CRT 

FUENTE: 	Elaboración propia de los autores. 

Cerca del 40 porciento de los trabajadores no se encuentran 
sindicalizados y pertenecen a la empresa A. C. Nielsen. 

** 	Es importante señalar que 30 de las empresas registra- 
das como maquiladoras, son cooperativas de ropa. 
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ras es la de procurar alcanzar largas listas de contratos y un 

gran númern dr. afiliados, para justificar el apoyo gubernamen-

tal y obtener así beneficios políticos debido a los números en 

su registro. 

En más de una década de actividad de la CTM en las ma-

quiladoras las prácticas sindicales que llevan a cabo tienen una 

gran semejanza con las seguidas por la central croquista. Citan-

do algunos ejemplos tenemos: el total abandono de los métodos de-

mocráticos, como son la supresión de asambleas o el control de 

las mismas; la intromisión directa de la dirección local en los 

asuntos internos de cada uno de los sindicatos afiliados; la mal-

versión de fondos, la aprobación del sindicato de suspenciones 

temporales solicitadas por la empresa; y la aplicación de la cláu-

sula de exclusión para terminar con cualquier indicio de descon-

tento 131  por parte de los trabajadores.  

Uno de los casos, en los cuales se puede ejemplificar 

perfectamente los mecanismos de control seguidos por la CTM es el 

del sindicato de la empresa Convertors. En este sindicato como 

manifiestan los trabajadores, la dirección cetemista ha impuesto 

desde su fundación, a los representantes sindicales. El dirigen-

te cetemista es quien señala las fechas en que se deberán reali-

zar las asambleas, en cuyo caso estará presente para dirigirlas, 

violando así --como lo señalan sus agremiados-- los principios 

más elementales que deben de regir la libertad sindical. Durante 

dos años los trabajadores han aportado más de millón de pesos por 

concepto de cuotas sindicales, sin embargo los trabajadores no 

han recibido ningún informe financiero; durante ese mismo lapso, 

el sindicato se ha mantenido inmóvil, ante los despidos injusti-

ficados y la suspensión de trabajadores por parte de la empresa.1.111 

El año pasado los trabajadores solicitaron a sus líderes 
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utilizando.los legítimos conductos que la sindicalización les con-

:iere, hacer cumplir a la empresa el pago de vacaciones atrazadas, 

el reparto de utilidades y otras prestaciones; sin embargo el 

sindicato permaneció indiferente'a las peticiones de los traba-

jadores. Ante la negativa de sus líderes, los trabajadores seña-

laron estar dispuestos a formar un sindicato independiente, donde 

los intereses de los apremiados estuvieran debidamente garantiza-

dos. A un mes siete días de haberse planteado la idea de abando-

nar la CTM, tras el consenso general de los trabajadores de in-

gresar a las filas de otra organización obrera, los líderes de 

la CTM, acompañados de golpeadores decidieron entrar a la empre-

sa para obligar a los trabajadores a que éstos regresaran al cau-

ce cetemista.151 Aunque los trabajadores se mantuvieron firmes 

no aceptando su reingreso, la Junta de Conciliación y Arbitra-

je celebró un recuento en el cual los trabajadores decidieron a 

que central obrera deseaban pertenecer. El 100 por ciento de los 

trabajadores se opusieron a seguir en la CTM, sin embargo la Junta 

de Conciliación y Arbitraje decidió nulificar el recuento. De 

fuentes fidedignas se sabe que el líder máximo de la CTM declaró 

inválidos los acuerdos firmados por los trabajadores. Además de 

ete acto, la CTM decidió emplazar a huelga para desconocer el em-

plazamiento propuesto anteriormente por todos los trabajadores de 

la empresa Convertors. La CTM utiliza además otros mecanismos 

para obligar a los trabajadores a regresar al cauce cetemista. 

Estos fueron, entre otros, el impedir la entrada a la empresa al 

nuevo Comité Ejecutivo y permitir el ingreso de cien nuevos tra-

bajadores,--esquiroles-- para suplir a todos aquellos trabajado-

res que se hubieran destacado más activamente en el.movimiento.11  

La toma nuevamente deL sindicato, por parte de la CTM, culminó 

con el despido de 184 trabajadores, entre ellos todo el nuevo 

Comité Ejecutivo. 

De lo anterior resalta el reconocimiento de que ciertos 
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conflictos laborales, tienen la particularidad de exhibir con.pi-

tidez algunos de los mecanismos utilizados para colocar a los 

trabajadores en condiciones más difíciles para la defensa colec-

tiva de sus intereses. En este caso, resulta importante pregun-

tarse si la sindicalización forzada que hace la CTM presta a sus 

agremiados alguna protección, por lo menos en los términos más 

generales que señala la Ley Federal del Trabajo. 

Aquí se hace importante reconocer como el control buro-

crático del sindicato se inicia con el poder que tiene éste para 

obligar a los trabajadores a pertenecer a él y con la capacidad 

para suspender o expulsar a sus adversarios. Aunque la Ley Fede-

ral del Trabajo indica que no se puede obligar a nadie a formar 

parte de un sindicato, cuando éste actúa en una empresa tiene, 

en la práctica la capacidad para obligar a los trabajadores a per-
tenecer a él, ya sea porque así está acordado en el contrato co-

lectivo o porque presionando a la empresa, ésta puede obligar al 

trabajador a afiliarse al sindicato. El sindicato tiene también 

capacidad para expulsar a sus adversarios aplicándoles la cláusu-

la de exclusión, que se creó para evitar interferencias externas 

en la vida interna de los sindicatos, a terminado por convertir-

se casi exclusivamente en un instrumento que se emplea en contra 

de la disidencia sindical. 

El poder compartido entre la CTM y la CROC, que durante 

8 años no había tenido ninguna otra organización obrera contrin-

cante, sufre en 1977 un importante cambio con la aparición de la 

Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT). 

La CRT, organización obrera nacional creada en 1954 

bajo los "residuos disidentes" de la Central Unica de Trabajado-

res (CUT), 111  tuvo su aparición en Ciudad Juárez en el año de 
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5). 	ORGANIZACIONES OBRERAS Y MAQUILADORAS EN LAS CIUDADES 

FRONTERIZAS DEL NORTE DE MEXICO. 

A lo largo de la frontera norte de México se pueden lo-

calizar varias zonas de influencia sindical sobre las maquila-

doras, conforme a la estructura del poder tradicional, y sobre 

todo, a la habilidad lideril de los representantes sindicales de 

estos lugares. Hay zonas, como la de Matamoros, Nuevo Laredo y 

Reynosa, donde la CTM es la única central controladora sin com-

petencia alguna. (Murayama, M. Guadalupe, 1979). 

En la ciudad de Matamoros, la segunda ciudad más impor-

tante en la inversión de maquiladoras, la CTM ha tenido una acti-

va participación en la vida sindical de estas empresas. Por más 

de 30 años el líder cetemista Agapito González Cávazos ha contro-

lado la Federación de Trabajadores, CTM, y desde que se estable-

ció la primera maquiladora en 1966, impuso la condición de que ca-

da empresa debería firmar contratos colectivos con dicha organiza-

ción. A cambio de ésto, el líder prometía un ambiente de tranqui-

lidad laboral. En esta ciudad se ha establecido un entendimiento 

estrecho y singular entre sindicatos y empresas. Es un lugar don-

de los empresarios y autoridades gubernamentales "elogian" la ac-

ción sindical. Esta situación ha sido un factor decisivo en la 

rápida evolución de las maquiladoras en esa ciudad. 

Actualmente más de 32 mil trabajadores encuentran bajo la 

dirección de la CTM local, 50% de los cuales son trabajadores de 

las maquiladoras. (Véase Cuadro No. 3). El líder cetemista ha 

centralizado el poder, al grado de que no se permite la existencia 

de sindicatos de empresa; además los trabajadores no eligen a sus 

propios representantes, sino que es el líder quien impone dele- 

1 
	gados en cada empresa. La labor de control por parte de la di-

rección cetemista se ve fortalecida por la existencia de un "cuer- 
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1977 cuando el exlíder cetemista Roberto Delgado Urias, tras un 

intento de recuperar su fuerza política, da forma a esta nueva 

organización. 

Inicialmente la CRT, de la cual Delgado Urias se auto-

nombra Secretario General, inicia su actividad con la intención 

de organizar a los trabajadores del servicio de transporte públi-

co, pero. pronto logra extender su radio de acción al obtener dos 

contratos colectivos en maquiladoras del ramo electrónico. 

La fuerza sindical de la CRT en las maquiladoras pron-

to se desvanece, cuando en los primeros meses de 1980 los traba-

jadores de las maquiladoras TOKO y TDK deciden abandonar las fi-

las de dicha central, después de reconocer los constantes abusos 

a que fueron sometidos por sus dirigentes, especialmente en lo 
que se refiere a imnuestos.. 181  

En agosto de 1980, la CRT tras un intento de recuperar 

su participación sindical en las maquiladoras, busca la titulari-

dad de un contrato colectivo en poder de la CTM. La lucha sin-

dical entre ambas centrales, que duró cerca de tres meses, desa-

tó la más brutal represión en contra de los trabajadores. Este 

acto abre un capítulo más en la historia de los pactos entre las 

centrales obreras, donde se pone en evidencia la traición de los 

dirigentes a los intereses de los trabajadores así como pone de 

manifiesto la actitud represiva de la CTM para terminar con cual-

quier intento de disidencia, y la actitud corrupta y leonina de 
191 la CRT. — 
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oo de espionaje" integrado por trabajadores dentro de cada empre-

sa, que cumplen actividades de vigilancia y reportan a su direc-

:ión cualquier descontento que pueda poner en peligro la estabi-

lidad de la producción. Esto ha permitido abortar cualquier 
201 

in- 

tento de organización independiente. — 	Durante su larga carre-

ra el dirigente local ha logrado llevar a la práctica una serie 

de instrumentos políticos que le permiten un ejercicio casi pleno 

del poder, y es conocida su influencia en la designación de auto-

ridades locales y su relación estrecha con el gobernador en tur- 

no. 211 

Al igual que Matamoros, Nuevo Laredo ha sido uno de los 

bastiones del cacicazgo político desde hace poco más de 25 años. 

En 1956 bajo la asesoría directa de Pedro Pérez Ibarra, se crea 

la Federación de Trabajadores de Nuevo Laredo, que desde entonces 

se convierte en la representación cetemista en la localidad. 

En 1968, con el establecimiento de plantas maquiladoras 

el líder cetemista crea el Sindicato de Trabajadores de la Indus-

tria Maquiladora de Nuevo Laredo, del cual se proclama Secretario 

General. A través del nuevo sindicato, Pérez Ibarra pretende la 

afiliación del total de trabajadores que laboran para estas in-

dustrias. 

En siete años, desde la creación del sindicato, Pérez 

Ibarra provocó el estado de terror entre las obreras: infinidad 

de atropellos, inmoralidades, multas y rapiñas. (Peña, Devon Ce-

rardo. 1980). Los abusos del poder cometidos por el líder local, 

motivaron seriasprotestas por parte de los trabajadores, en algu-

nas empresas se llegó a desconocer a los dirigentes cetemistas. 

Los actos de protesta se extendieron a otras maquiladoras, mien-

tras tanto, Carlos Enrique Cantú Rosas (ex-militante priísta que 

se pasó a las filas del PARM para buscar la Presidencia Municipal 
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le Nuevo Laredo), irrumpió en el escenario político para prestar 

su aparente adhesión a los trabajadores en conflicto. 

En poco tiempo, ambos líderes entraron en una feroz lu-

cha política por el control de los trabajadores. Cantú Rosas 

buscaba la destitución de Pérez Ibarra como secretario general y 

la integración de una nueva mesa directiva, que no logró; en cam-

bio, Pérez Ibarra debilitado ante la opinión pública fué ratifi-

cado en el cargo de secretario general, con la aprobación del lí- 

der 221  máximo de la CTM. — 	Para algunas de las empresas, sobre to-

do para las que soportaban conflictos económicos, o las que tenían 

deudas con el fisco y el Seguro Social, esta lucha sindical les 

favoreció, ya que en esa situación les era fácil declarar que el 

cierre de la empresa obedecía a un conflicto sindical que obsta-

culizaba sus planes de producción. 

El resultado de estos conflictos fué que entre 1974 y 

mediados de 1976, más del 50% del total de plantas habían cerrado 

sus operaciones, dejando sin empleo a más de 8,200 trabajadores.22I 

A raíz de estos conflictos con fines eminentemente políticos, la 

ciudad de Nuevo Laredo se convirtió en el ejemplo de desorden sin-

dical más utilizado por el círculo empresarial de la frontera. 

Actualmente de las 14 empresas maquiladoras establecidas 

en esa ciudad, 12 de ellas cuentan con sindicato, aunque sólo el 

60% de los trabajadores se encuentran sindicalizados. (Véase Cua-

dro No. 3). La nueva relación de "entendimiento" entre el líder 

cetemista y los empresarios, ha motivado cambios en el ambiente 

político en la localidad, lo que ha dado como resultado, como al-

gunos empresarios reconocen, un importante crecimiento de la ac-

tividad maquiladora como lo demuestra el establecimiento de las 

empresas Tracor Radcon, Sony y Boardman, entre otras. las condi-

ciones bajo las cuales actualmente el líder, (ahora designado di- 

* 
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rigente estatal de la CTM), sustenta las relaciones laborales en 

las maquiladoras son el establecimiento de contratos colectivos, 

que otorgan una serie de privilegios a los empresarios, y bajo 

exigencias quc no alteren la política laboral de estas empresas. 
241 

La ciudad de Reynosa, que era hasta hace poco tiempo un 

lugar donde la industria maquiladora tenía escasa importancia, se 

ha visto desde 1978, envuelta en un importante crecimiento de este 
1 tipo de industrias. 25 — 	En esta ciudad, como lo señala un repre-

sentante patronal, 

"Se mantiene un espíritu de armonía y 
de esfuerzo común que permite un incre-
mento importante en los niveles de pro-
ducción. Esto ha provocado un clima de 
confianza que se manifiesta en las nue-
vas inversiones que se realizan en esta 
localidad." 26/ 

Con el reciente crecimiento de la actividad maquiladora, 

la central cetemista local ha logrado ingresar a sus filas a gran 

número de trabajadores que laboran para esta industria. En 1980, 

más del 657 de los trabajadores empleados por las maquiladoras, se 

encontraban afiliados a dicha central. (Véase Cuadro No. 3). Ernes-

to Jáuregui, actual líder de la CTM local, ha adoptado una línea 

política parecida a la de su colega Agapito González, sin embargo 

para algunos empresarios este líder ha tomado una actitud menos 

comprensiva frente a la parte patronal. 21 

En Reynosa, como en el resto de los municipios fronteri-

zos del estado de Tamaulipas, se puede apreciar una centraliza-

ción marcada de la dirección sindical, bajo la única autoridad 

de la central cetemista. La CTM además de controlar una gran par-

te de los trabajadores de las maquiladoras ejerce un fuerte domi-

nio sobre sus propios miembros, lo que impide la aparición de 
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agrupaciones que pudieran oponerse a la política dictada por las 

mismas centrales. 

En las ciudades de Tijuana y Mexicali en el Estado de 

Baja California, la organización sindical en las maquiladoras es 

mínima; compiten por el control los representantes tanto locales 

como estatales de las diferentes centrales obreras: CTM, CROC, y 

en menor importancia la CROM y la CRT. Aunque geográficamente 

estas ciudades son muy cercanas entre sí,--a escasas dos horas--, 

y aunque cuentan con los mismos líderes a nivel estatal, existe 

una gran diferencia de poder y de tácticas entre las centrales 

obreras en cada una de ellas.. 

La CROC en Tijuana mantiene su fuerza sindical entre 

los trabajadores de la rama de servicios, y aunque tuvo una par-

ticipación importante en las maquiladoras, esta participación de-

clinó en 1975, cuando cerca del 50 por ciento de las empresas 

cerraron sus operaciones y otras más se convirtieron en coopera- 

tivas.
281  
— 	En esta última situación los dirigentes croquistas 

tuvieron activa participación, desde entonces ésta no ha vuelto 

a recuperarse. 

Es importante reconocer, que algunos de los sindicatos 

adheridos a la CROC han mantenido cierta independencia frente a 

su dirección estatal y local, entre estos se puede señalar el ca-

so del Sindicato de Empleados de Industria y Comercio "Zaragoza", 

el cual se ha caracterizado por mantener una línea democrática y 

por participar activamente en la formación de sindicatos en va-

rias plantas maquiladoras. 

En 1979 el Sindicato Zaragoza logró que se flrmara un 

contrato justo con la empresa maquiladora Solidev, aunque el re-

quisito estuvo condicionado a que el sindicato recién creado de- 
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jara las filas del que fuera su sindicato impulsor. 221 Desde 

bu primera participación el Sindicato Zaragoza ha visto obsta-

culizado todos sus intentos de sindicalización en las maquila-

doras, para lo cual la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la 

dirección croquista local han tenido una activa participación.321  

La CTM en Tijuana, que en otro tiempo ejerció un impor-

tante'control sobre los trabajadores de las maquiladoras, actual-

mente al igual que otras organizaciones obreras, ha disminuido su 

fuerza sindical en esas empresas. Es importante reconocer que 

desde hace cinco años se ha registrado una tasa descendente en el 

nivel de sindicalización en las maquiladoras y que en 1979, de 
1 100 empresas sólo cuatro de ellas tenían sindicato. 31 — 	La CTM 

por ejemplo ha reconocido que si en 1975 llegó a tener a 10 mil 

afiliados en maquiladoras, actualmente ni siquiera podría decir 

cuantos afiliados les quedan, pues la cantidad es mínima. 321  

La sindicalización en las maquiladoras, como reconoce la 

CTM ha encontrado serias limitaciones, tanto de parte de los em-

presarios como de las autoridades laborales y del gobierno del Es-

tado. Los cuales han tratado de contrarrestar la penetración de 

organizaciones sindicales en la vida laboral de estas empresas. 

Es importante reconocer cómo un sindicalismo que se ha sostenido 

sobre un apoyo incondicional a la política laboral de estas empre-

sas, de pronto ha dejado de ser prescindible para los empresarios. 

La CROM y la CRT en Tijuna han tenido una escasa partici-

pación sindical en Las maquiladoras y actualmente se disputan el 

control sindical en empresas maquiladoras dedicadas al pulido de 

rines para automóvil. 321 Sin embargo, es importante señalar las 

prácticas laborales lesivas a los intereses de los trabajadores, 

llevadas a cabo por estas centrales. 	Dentro de los contratos co-

lectivos firmados por la CROM, se revela por ejemplo, que los tra- 
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bajadores no estaban afiliados al Seguro Social; recibían pagos 

menores al salario mínimo general, y realizaban jornadas de tra-

bajo de más de 8 horas, sin recibir el pago de tiempo extra. En 

el caso de la CRT, los dirigentes sindicales se habían dedicado a 

asesorar a los dueños de las empresas para que pudieran conver-

tir 341  sus talleres en cooperativas.  

Por su parte en Mexicali, las CTM y la CROC han sido 

las únicas organizaciones obreras que han tenido participación 

sindical en las maquiLadoras. Esta participación, que en otros 

tiempos fue mayor, se ha reducido al control de un escaso número 

de empresas dedicadas a la costura y al de dos empresas del ramo 

de la electrónica. 3J Por lo que se calcula que sólo el 15% de 

los trabajadores se encuentran sindicalizados. (Véase Cuadro No. 

3). 

Es considerable hacer notar que hasta hoy existe un 

reconocimiento de parte de sus dirigentes, para aceptar que la 

tasa de sindicalización ha ido en descenso. 

La CROC, por ejemplo, llegó a agrupar a casi el total 

de las empresas dedicadas a la maquila de ropa; actualmente sólo 

unas cuantas empresas tienen contratos con esta central. (Durante 

1974 y 1975, la CROC se convirtió en uno de los principales 
361 

pro- 

motores para convertir maquiladoras en cooperativas).  

La CTM, misma que se encuentra dividida entre la federa-

ción estatal y la dirección local, comparte el control en unas 

cuantas maquiladoras de ropa, las cuales en su mayoría son deser-

toras de la CROC. La afiliación sindical en esta localidad ha pa-

sado por varios obstáculos durante los últimos cinco años que le 

han impedido incrementar su fuerza sindical. 371 
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En la ciudad de Nogales, Sonora, tercera ciudad más im-

portante en la inversión de maquiladoras, ha existido un acuerdo 

bien comprendido y de la larga duración entre empresarios y or-

ganizaciones obreras, y bajo la mediación del gobierno estatal pa-

ra impedir que cualquier sindicato organice a los trabajadores de 

estas empresas. 3J 

En 1981, la Federación de Trabajadores de Nogales, anun-

ció que dicha central pugnaría activamente para que los trabajado-

res  en maquiladoras obtuvieran su sindicalización. 321  Sin embar-

go un líder sindical reconoció que la central cetemista había re-

' novado su acuerdo con los empresarios, a través del cual se pacta-

ba que dicha organización no iba a intervenir en la vida laboral 

de estas empresas. 401 — 

En esta ciudad los intentos de sindicalización se han 

visto obstruidos, como lo demuestra el caso reciente de los traba-

jadores de la empresa Airco, quienes tras buscar el reconocimiento 

de su sindicato estallaron en huelga. La empresa y las autorida-

des laborales se negaron a reconocer al sindicato y resolvieron 

despedir a los trabajadores que se habían destacado por su 
411 

parti- 

cipación sindical. — 	Los empresarios reconocen que "a pesar de 

los intentos no han tenido éxito simplemente porque los trabajado-

res no quieren sindicatos".42 —1 Con lo cual bajo este argumento, se 

ha prorrogado por tiempo indefinido la sindicalización de los tra-

bajadores. 

En la pequeña ciudad de Agua Prieta, Sonora, donde la 
1 industria maquiladora empezó tardíamente su desarrollo, 43 — 	la 

dirección local de la CTM ha logrado establecer diecinueve contra-

tos colectivos en maquiladoras, con lo cual se calcula que cerca 

del 70 porciento de los trabajadores de estas empresas se encuen-

tran afiliados a dicha central. (Véase Cuadro No. 3). 
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Para la central obrera, el ingreso aproximado de 4,000 

trabajadores constituye un importante hecho político 	Sobre to-

do si se considera que dichos afiliados constituyen la principal 

fuerza sindical de dicha central. 

Recientemente un grupo de trabajadores denunciaron que 

sus dirigentes sindicales, especialmente el secretario general de 

la CTM, se han convertido en agentes al servicio de las maquilado-

ras, además señalaron que sus dirigentes han destruído todo inten-

to de sindicalización independiente de parte de los trabajado-

res. 441  

Como una conclusión final quisiéramos señalar el hecho 

histórico de como la sindicalización en las maquiladoras nunca ha 

representado una seria amenaza a los intereses gerenciales, como 

se ha demostrado con los ejemplos de las maquiladoras sindicaliza-

das. Sin embargo, en términos generales, la estrategia en las 

ciudades fronterizas es la de evitar la penetración de cualquier 

organización obrera en la vida de estas empresas, como es el caso 

de Nogales, Agua Prieta, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez. Los 

obstáculos a la organización de los trabajadores y el descenso en 

las tasas de sindicalización, indican al menos parcialmente, que 

el control de los trabajadores por parte de los sindicatos está 

teniendo una ruptura al perder importancia, lo que tiene una im- 

plicación directa en el cambio de la relación maquiladora-gobier- 

no. 

C). 	CONTRATACION COLECTIVA Y CONTROL OBRERO. 

La contratación colectiva ha sido una de las motivacio-

nes más importante para el desarrollo del movimiento obrero en 
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léxico. Ciertamente, en el incipiente movimiento obrero del si- 

lo pasado no había mucha claridad sobre los planteamientos que 

nacían los trabajadores, pero todos ellos comprendían que el re-

sultado de sus luchas debía concretizarse en un documento en el 

cual se incluyeran los éxitos q  logros alcanzados. 

Los trabajadores han luchado por establecer en el do-

cumento llamado contrato colectivo, Mejores prestaciones y con-

diciones de trabajo a las ya establecidas por la Ley. En tal 

sentido, la Ley Federal del Trabajo presupone que efectivamente 

la esencia de la contratación colectiva consiste en que a tra-

vés de uno o varios sindicatos y una o varias empresas se pacten 

las condiciones de trabajo y prestaciones para los obreros de la 

planta o plantas contratantes; de ,mayor importancia es recalcar 

que estas condiciones de trabajo y prestaciones pactadas deben 

ser superiores a las subsistentes hasta el momento de la contra-

tación. 41.1  

La Ley Federal del Trabajo establece como obligaciones 

contractuales entre empresa y sindicato, que para que un contra-

to colectivo surta los efectos como tal, es indispensable que 

por lo menos se establezca de manera expresa el tabulador de sa-

larios. "II Es importante señalar que cuando la Ley exige que 

se establezca el tabulador de salarios, necesariamente presupo-

ne que al menos en este aspecto, éstos deben ser superiores a 

los establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

Ahora bien, de manera expresa en el Artículo 394, la 

Ley señala que en el contrato colectivo no podrán contratarse 

condiciones menos favorables a los trabajadores que las conteni-

das en Los contratos vigentes con anterioridad. 

Dos aspectos más de singular importancia contiene la 



- 273 - 

1 

Ley. EL primero se refiere a la cláusula de exclusividad para 

la admisión de nuevos trabajadores. En ésta se establece que la 

empresa está obligada a contratar a los trabajadores que sean 

propuestos por el sindicato, con lo cual éste puede ejercer el 

derecho de admisión de los nuevos trabajadores. Esta cláusula 

fundmentalmente permite el fortalecimiento de un sindicato, al 

lograr que los trabajadores se constituyan en una organización 

sindical que pueda enfrentarse en mejores condiciones frenta a la.  

parte patronal. El segundo punto se refiere a la llamada cláusu-

la de excusión, la cual le da autoridad al sindicato para La a-

plicación de sanciones (incluyendo el despido) de aquellos traba-

adores que violen los principios sobre los cuales se sustenta la 
1 ucha sindical. 47 — 

Hasta aquí han sido presentadas las premisas fundamenta-

les sobre las cuales debe de sustentarse la contratación colecti-

va, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. 

Ahora veremos a continuación el caso específico de uno de los con-

tratos colectivos vigentes en las maquiladoras de Ciudad Juárez, 

es decir, el contrato colectivo firmado por la empresa Acapulco 

Fashion y la Central Revolucionario de Obreros y Campesinos (CROC). 

Aún cuando el contrato de la empresa que se ha seleccio-

nado no se repite exactamente en sus términos en las demás maquilado-

ras que operan en esa frontera, se considera que algunas de las 

cláusulas establecidas en dicho documento puden ser aplicables al 

sistema de maquiladoras. De hecho, el citado contrato, el cual 

es conocido como"contrato colectivo tipo" contiene los "standares" 

generales sobre los que sustenta la participación de la central 

croquista en Ciudad Juárez. 
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1. 	El Contrato Colectivo de la Empresa "Acapulco Fashion" 

La empresa Acapulco Fashion se instala como empresa ma-

quiladora en Ciudad Juárez en abril de 1968, y es una de las pri-

meras que se establecen bajo el amparo de el Programa de Industria-

lización Fronteriza. Acapulco Fashion es una filial de la Compa-

ñia Crescent Force, misma que anteriormente llevaba el nombre de 

Figure Flattery International Brassiere Company, y cuya casa ma-

triz se encuentra en Nueva York. 

La primera planta en Juárez se dedicó a la fabricación 

de ropa interior para dama. Después, las operaciones crecieron 

con la instalación de dos plantas más, dedicadas a la fabricación 

de blusas y camisas, y con la apertura de una planta dedicada a la 

confección de ropa desechable para hospitales, bajo un contrato 

firmado con Johnson & Johnson, mismo que dió por terminado en 

1979. El número de trabajadores de la empresa aumentó de 250 con 

los cuales inició operaciones a 1,300 en 1978 y a más de 2,000 en 

1979, para luego descender a 400 en 1981. 

En 1969 la empresa decide aceptar la creación de un sin-

dicato al firmar un contrato colectivo de trabajo con la CROC. La 

empresa busca, a través del sindicato, establecer una política la-

boral que le de amplios márgenes de libertad. 

En 1973 la misma empresa, Acapulco Fashion, establece una 

planta maquiladora en la Ciudad de Zacatecas, dedicada a la fabri-

cación de ropa interior para dama. Este traslado forma parte de 

una estrategia por buscar lugares de más bajos salarios y donde la 

empresa pueda aplicar una política laboral más acorde a sus intere-

ses. En 1975 el Sindicato Unico de Trabajadores de Acapulco 

Fashion creado por la empresa, en Zacatecas, se incorpora a la CROC, 

y desde entonces el sindicato ha autorizado condiciones de trabajo 
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por debajo de lo que marca la .ley: jornadas de nueve horas y me-

dia, supresión de los permisos para ir al baño, pago de salario 

mínimo general y no del salario mínimo profesional, venta de al-

gunos de los instrumentos de trabajo, y la constante suspensión 
! de trabajadores, por motivos como escasez de materia prima. 48 — 

Los intentos de organización independiente por parte de 

los trabajadores siempre se han visto obstaculizados como fué el 

caso del último intento de desconocer a su comité ejecutivo el 11 

de octubre de 1980. Los trabajadores iniciaron una huelga que 

duró cerca de 70 días, en la cual lograron parcialmente algunas 

de las demandas solicitadas, pero no pudieron implantar un nuevo 
. comite. 491  

Por su parte, la empresa en Juárez se había caracteri-

zado por la constante suspensión de trabajadores, a través de ar-

gumentos como el de la escasez de material y el de los graves des-

equilibrios económicos que tenía con su casa matriz. En 1978, 

la empresa matriz se declaró en bancarrota, según consta en el 

Capítulo 11 del Acta de Bancarrota de los Estados Unidos. Sin em-

bargo, Acapulco Fashion para el 30 de noviembre de 1978 presentaba 

el siguiente estado financiero: ganancias, 11'047,612 dólares; 

pérdidas, 7'258,780 dólares, y ventas 26'000,000 dólares. 

La amenaza de un cierre temporal o definitivo de la em-

presa, y el traslado de sus operaciones hacia otros lugares, eran 

una táctica frecuentemente utilizada con el fin de mantener una 

presión constante sobre los trabajadores y mediatizar de esta 

forma la organización independiente de los mismos. En diciembre 

de 1978, en una de las visitas realizadas a Ciudad Juárez, se lo-

gró percibir un clima de intranquilidad entre los trabajadores 

originado por el posible cierre de La empresa en vísperas de la 
fiesta navideña. 
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El 24 de julio de 1981, la amenaza de un cierre defini-

tivo estaba conjurada. Ese día a las 7 de la mañana, 400 traba-

jadores se presentaron a sus actividades diarias y se encontra-

ron con que la planta había dado por concluidas sus operaciones, 

tras dar como explicación que los desajustes económicos por los 

que atravezaba le hacían imposible seguir operando. Ante el te-

mor de que la empresa sacara la producción y la maquinaria, las 

obreras decidieron montar guardia ante las puertas de la empresa 

e iniciaron el trámite del embargo de la producción ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje, para solicitar, entre otras cosas, 

el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de otras presta-

ciones conforme a la Ley. La empresa mantenía como argumento que 

parte de su producción no había sido colocada en el mercado y que 

además tenía deudas con el Seguro Social, lo que le hacía imposi-

ble 50/  en ese momento cubrir los adeudos a sus trabajadores. — 

La empresa había preparado por su parte el terreno pro-

picio para su salida. En menos de dos años, y bajo el argumento 

constante de escasez de material, redujo su personal a sólo el 

25% del total. En vísperas de su salida y bajo el interés de li-

quidar al menor número posible de trabajadores, la empresa (bajo 

la aprobación del sindicato), decide aumentar la cuota de produc-

ción a sus trabajadores a niveles que harían poco factible que 

éstos lograran desarrollarla. Por medio de esta política, la em-

presa logró tener casi la misma cantidad de trabajadores con la 

que había empezado doce años atrás, para después declarar el cie-

rre definitivo de sus operaciones. 

A continuación se hace un análisis detallado del clau-

sulado del Contrato Colectivo firmado entre la empresa Acapulco 

Fashion y la CROC. 
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Al analizar el contrato colectivo de la Empresa Acapulco 

Fashion encontramos algunas cláusulas que respaldan el hecho de 

que la empresa se cuidaba de una eventual organización y prepa-

raba el terreno para dejar el país. La cláusula cuarta estable-

ce que este contrato abarca únicamente el establecimiento o fá-

brica ubicada en el lugar señalado como domicilio de dicha so-

ciedad, que es La fábrica ubicada en la Avenida López Mateos y 

Calle Insurgentes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, la 

empresa además de la planta ubicada en ese lugar, tiene otras 

tres factorías instaladas en distintos puntos de la ciudad. Lo 

que revela que la empresa tomó precauciones frente a una even-

tual insurgencia de los trabajadores, reservándose la posibili-

dad de terminar con el sindicato concentrando la producción en 

las plantas instaladas en los otros domicilios. Además, esta 

cláusula permitió en 1979 a la empresa, separar una planta dedi-

cada a la fabricación de ropa desechable para hospitales, la cual 

como ya ha sido señalado, operaba bajo un contrato con la Johnson 

& Johnson. 

En la cláusula sexta del contrato, el sindicato acepta 

no reclamar los derechos de la empresa para determinar la políti-

ca respecto a la selección de empleados, con lo cual el sindicato 

rehusa a su derecho de ejercer la cláusula de admisión, expresado 

como un logro del sindicalismo en el artículo 395 de la Ley Fede-

ral 511  del Trabajo. - 	La cláusula finaliza señalando que el con-

trato tampoco interferirá "los derechos de la empresa para 521 esta- 

blecer y fijar los estándares de calidad de sus productos", - 

aunque la Ley no señala como facultad exclusiva de la empresa de-

terminar el "standard" de calidad del producto de manera unilate-

ral. De esta maneta el sindicato ofrece a la empresa la posibi-

lidad de sancionar por el reglamento interno de trabajo a todos 

aquellos trabajadores que no cumplan los estándares de calidad. 
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La cláusula séptima, por su parte, establece que "se re-

conoce por el sindicato que la empresa se encuentra expuesta a in-

numerables problemas para su operación y consecuentemente la empre-

sa solamente quedará comprometida a trabajar con todo su personal 

o parte del mismo en proporción a la materia que logre importar 

temporalmente de los Estados Unidos." 521  Esta libertad pactada 

en el contrato colectivo ha sido una de las que más han empleado 

las plantas maquiladoras, ya que constantemente suspenden a los 

trabajadores con el argumento de la falta de material. En varias 

ocasiones la empresa Acapulco Fashion, ha suspendido temporalmen-

te y en forma colectiva a sus trabajadores. Algunos departamen-

tos, como el llamado departamento de camisa por ejemplo, había 

funcionado de manera irregular sin que el sindicato hiciera na-

da. Una vez terminados los programas de producción y merced a 

las presiones temporales del mercado, la empresa suspendió año 

con año labores en el otoño sin adjudicarse ninguna responsabili-

dad. 

La cláusula octava del contrato establece las llamadas 

cláusulas de admisión y cláusula de exclusión. En la primera se 

establece que la empresa no está obligada a ocupar personal del 

sindicato, sino por el contrario, es el sindicato el que se obli-

ga a afiliar al personal que la empresa contrata con anticipación. 

Este punto de negociación, resultó lesivo a los intereses mínimos 

del sindicato cuando el 7 de enero de 1979, la CROC reconoce que 

la empresa no admite nuevo personal sindicalizado, sino que trata 

de manejar a los nuevos trabajadores a través de su departamento 

ce personal. 511I 

La cláusula de exclusión establece que cuando un traba-

'ador miembro del sindicato renuncia al mismo o comete alguna fal-

ta que amerite la expulsión o sanción del trabajador del sindica-

to, la empresa y a solicitud del sindicato suspenderá temporal o 
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definitivamente del trabajo a aquel miembro del sindicato que fue- 

ra 551  sancionado, sin responsabilidad alguna para la empresa. — 	A 
través de esta última cláusula el sindicato tiene la capacidad 

para expulsar a sus adversarios. La cláusula de exclusión que se 

creó para evitar interferencias en la vida interna de los sindica-

tos se ha convertido, casi exclusivamente en un instrumento que se 

emplea en contra de la disidencia sindical. (Existen muchos ejem- 

plos aparte del caso de Acapulco Fashion). En 1969, cien trabaja- 
• 

dores fueron expulsados del sindicato por oponerse 	a un contrato 

colectivo firmado entre la CROC y la empresa, el cual contenía 

cláusulas en las cuales estaban implícitas renuncias a los dere-

chos de los trabajadores, en especial, en lo que se refiere a la 

percepción salarial. 561  

Las autoridades laborales habían resuelto la reinstala-

ción de los trabajadores suspendidos por considerar que la cláu- 

sula de exclusión había sido indebidamente aplicada. A diez años 
• 

de iniciado el conflicto y después de pasar de un juzgado a otro, 

el laudo aún no ha sido ejecutado. De acuerdo con un abogado la-

boral ésto se debe en buena parte a la participación de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, ya que el expediente donde se 

condenó a la empresa a reinstalar a los trabajadores estuvo per-

dido cerca de dos años entre todos los demás expedientes de La 
1 Junta. 57 — 	Con la actitud antes mencionada, la CROC mostró la 

política sindical favorable para la empresa, y dejó testimonio 

de la forma en que actuó a fin de que la empresa no pagara las 

diferencias en salarios, que ascendían a medio millón de pesos y 
1 que la empresa estaba obligada a cubrir a sus trabajadores. 58 — 

La cláusula doceava establece los requisitos que deberán 

cumplir los nuevos trabajadores. Un requisito importante delcon-

trato, es el referido al examen médico de admisión, y señala la posi-
bilidad de que se realicen exámenes médicos periódicos, que el tra- 
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bajador debe pasar de manera satisfactoria. De aquí se deriva 

una causa de recesión del contrato sin responsabilidad para el pa-

trón, cuando no pasen los exámenes médicos periódicos a que se re-

fiere la cláusula. 521 Los daños en la salud provocados por el 

trabajo, generalmente clasificados como enfermedad general y no 

como enfermedad profesional, puden generar el despido de trabaja-

dores, sin que éstos reciban los mínimos beneficios que les otor-

ga la ley. 

La cláusula deicisiete establece nuevas sanciones de la 

empresa a los trabajadores. Transcribe las prohibiciones a los 

trabajadores a que se refiere el artículo 135 de la Ley Federal 

del Trabajo, pero no transcriben las prohibiciones a la empresa 

que señala el artículo 133 de la misma ley. 601— 

La cláusula veinte establece la obligación de los traba-

jadores a desarrollar trabajo extraordinario cuando sean requeri-

dos para ello. En varias ocasiones la empresa ha utilizado este 

recurso para obligar a laborar a sus trabajadores de 4 a 5 horas 

diarias en tiempo extraordinario durante toda una semana; en caso 

ce que los trabajadores se nieguen a laborar jornadas extra, la 

empresa fuera de la Ley, retiene el cheque de su salario. 61J 

La cláusula veintitres establece derechos para la empre-

sa y obligaciones onerosas para el trabajador. Señala que los per-

misos para faltar al trabajo deberán ser obtenidos previamente y 

por escrito, y si no fueran cumplidos estos requisitos, serán son-

sideradas faltas injustificadas. Frente a esta situación se ha es-

tablecido la costumbre de que todos los permisos en esa empresa 

son otorgados de manera verbal y más de un trabajador ha perdido 

el trabajo, puesto que la autorización verbal del permiso no es 
621 sostenida. una vez que éste re,,rPsa al tr'í g'Pio. 
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La cláusula veinticuatro establece: "Por el trabajo 

que presten a la empresa, los trabajadores percibirán los salarlos 

que se establecen en el tabulador que se anexa al presente contra-

to, 3  para formar parte del mismo.,' 6-1  Sin embargo, no aparece la 

inclusión en ninguna parte del contrato. El tabulador de salarios 

según lo hicieron saber varios trabajadores, estuvo en discusión 

cerca de diez meses y el salario que debería regir a partir de 

enero comenzó a ser aplicado en el mes de octubre de ese año. 641  

La cláusula veinticinco establece un acuerdo entre el 

sindicato y la empresa, para que ésta no pague el salario mínimo 

profesional a sus trabajadores. La cláusula dice lo siguiente: 

"Se conviene en que el trabajador deberá 
alcanzar el cien por ciento del índice 
que así 'se fije, para que se conceptúe 
que efectúa su labor conforme a los di-
versos procesos de confección" 65/ 

En base a esta cláusula, la empresa señala un estandar 

de producción en cuanto a cantidad y calidad de los productos. 

De esta manera, si los trabajadores alcanzan a producir el cien 

por cientociel standar general, la empresa les liquida el salario 

mínimo profesional establecido para constureras en confección de 

ropa. Si. el trabajador no obtiene el cien por ciento se reduce 

al salario mínimo general. Este procedimiento para el pago de 

salarlos es violatorio a la Ley, pues ésta establece salarlos 

para las categorías profesionales en base a La naturaleza del 

trabajo y no a la cantidad del mismo. Por lo tanto, cuando el 

sindicato establece que sólo se considerará que el trabajador e-

fectúa su labor cuando alcanza el cien por ciento de la cuota de 

producción, establece una excepción al pago de salarios que es 

violatorio de los artículos 85 y 86, y en algunos casos 91, 97 y 

98 de la Ley Federal del Trabajo. 6-6- 1  En la misma cláusula vein- 
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ticínco el sindicato vuelve a hacer una nueva concesión a la em-

presa. la  que resulta complementaria a lo dispuesto en la cláusu-

la sexta del mismo contrato. Esta consiste en otorgar plena li-

bertad a la empresa para modificar unilateralmente las cuotas 

dr producción exigibles a los trabajadores para pagarles el sa-

lario mínimo profesional. 
61) 

El contrato colectivo firmado entre la empresa Acapulco 

Fashion y la CROC, dejó de tener vigencia el 25 de julLo de 1981, 

cuando la empresa cerró sus operaciones en Ciudad Juárez. Del 

texto del contrato se desprenden importantes conclusiones. La 

más relevante es el reconocimiento que el sindicato hace, a la 

política laboral que la empresa y en la cual el sindicato renuncia 

explícitamente a defender los Intereses mínimos de sus agremiado~ 

al aceptar la política laboral que la empresa determina. 

La aplicación de este tipo de contratos, le ha permiti-

do a la CROC ampliar su red de operaciones en otras maquiladoras, 

con las que actualmente tiene firmados siete contratos colectivos, 

es decir, la permanencia de la central croquista frente a la con-

tratación colectiva se ha logrado en base a que dicha central ha 

firmado contratos con empresas rnaquiladoras, donde implícitamente 

y explícitamente el sindicato acepta y permite la violación sis-

temática de los derechos de los trabajadores, expresados en la 

propia Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. 

D). 	CONFLICTOS DE ORDEN ECONOMICO Y SUSPENSIONES TEMPORALES. 

Los llamados conflictos de orden económico constituyen 

un recurso de la Ley Federal del Trabajo para que los empresarios, 

argumentando cualquier conflicto que altera sus programas de pro- 
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ducción, puedan suspender en forma temporal o definitiva a sus 

trabajadores. La importancia de este recurso, estipulado en el 
1 

Artículo 427, 68 — 	radica en el hecho de que puede ser utilizado 

en cualquier momento en contra de los trabajadores, como lo de-

muestra su aplicación en los años 1974 y 1975,y más recientemen-

te durante 1980 y 1981. 

Más de once mil obreros entre 1974 y 1975 fueron per-

judicados por este concepto en las maquiladoras de Ciudad Juá-

res, llegando a más de 31,000 en toda la frontera. El motivo de 

tal cierre de plantas, argumentaron los empresarios, se debió a 

los efectos causados por la recesión económica mundial en 1974. 

Los conflictos de orden económico en la industria maqui- 

ladora juarense se iniciaron el 18 de septiembre de 1974 cuando 

la empresa denominada General Instruments Corporation declaró 

un conflicto económico y decidió hacer un recorte de personal 

por un espacio de seis meses. La empresa maquiladora argumentó 

que: 

"La planta Juárez depende tanto econó-
micamente, como del suministro de com-
ponentes, de la Corporación y en espe-
cial de una División de la Corporación 
ubicada en Chichicoppi, Massachusets, 
quien le ha comunicado que debido a la 
huelga de la empresa Zenith y a la re-
ducción de ventas del mercado, se ve en 
la imposibilidad de continuar el envío 69/  
de componentes por tiempo indefinido". —' 

De esta manera General Instruments de Juárez recurre al 

convenio firmado entre esta filial y su Corporación, que en una 

de sus cláusulas estipula: 

"Que la empresa matriz puede verse en la 
posibilidad de suministrar materias primas 
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a la empresa filial debiendo ésta 
de dejar de operar en cierto núme- 
ro de líneas de producción hasta 
que se restablezca el envío normal 
de componentes." 701 

El mecanismo para decretar conflictos de orden económi-

co en las maquiladoras aparece sencillo: la corporación envía una 

carta a su filial en la cual notifica la suspensión del envío de 

componentes, a su vez, la agencia aduanal que se encarga de dar 

trámite a la entrada y salida de componentes para la maquiladora, 

envía una carta a la empresa notificándole que ha visto disminuir 

el volumen de componentes que mensualmente ingresan a la maquila- 

dora. 711  — 	Por su parte la Junta de Conciliación y Arbitraje y de 

acuerdo con las disposiciones.contenidas en el Artículo 782 de la 

Ley Federal del Trabajo, procederá a autorizar la suspensión de 

trabajadores, y ella misma fijará La indemnización que debe pa-

garse a los trabajadores afectados. 711 

En diez meses, 46 empresas solicitaron suspensiones tem-

porales del 25 al 50 por ciento de su personal, algunas de las 

cuales realizaron éste acto en forma consecutiva. 

Una conclusión importante que resulta del análisis de 

estos 46 conflictos, es que solamente uno de los emplazamientos 

llegó a juicio, mientras que los restantes terminaron en conve-

nios, en Los cuales no se pudo comprobar si ciertamente las em-

presa enfrentaban un conflicto económico. 721 El caso presenta-

do a juicio fué el de la empresa Centralab, la cual había solici-

tado a Las autoridades laborales correspondientes una suspensión 

del 50 por ciento de sus trabajadores. Este conflicto económico 

fué.aprobado por La Junta de Conciliación y Arbitraje, sin reali-

zar previamente un estudio para comprobar si ciertamente la em-

presa se encontró en una situación verdaderamente crítica. 741 
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Los trabajadores de esta empresa, consideraron que la 

resolución de la Junta fué perjudicial a sus intereses, pues la 

empresa no pudo comprobar el conflicto económico que presentó. 

El dictámen presentado por la Junta, fué considerado como un pro-
ducto de un juicio amañado. 751  

Los trabajadores cesantes consideraron necesario pre-
sentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia para protes-

tar por el fallo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitra-

je. Sin embargo la Junta consideró que en el caso de Centralab, 
1 este tribunal había actuado con estricto apego a la Ley. 76  - 

A cinco años de haberse solicitado el amparo, la Suprema Corte 

de Justicia dictaminó que la empresa citada debería de pagar los 

salarios correspondientes al tiempo de suspensión de activida-

des, por considerar que los trabajadores no tienen responsabili-

dad en los problemas de mercado que afrontaron algunas empresas 
1 en ese tiempo. 77  - 	Sin embargo, y en abierta protección a la 

empresa, la Junta de Conciliación negó hacer cumplir a la empre-

sa el pago de tres millones de pesos correspondientes a 400 tra-
bajadores, que habían resultado afectados por dicha suspensión. - 

Es importante señalar que durante la suspensión de tra-

bajadores solicitada por las empresas, las organizaciones labora-

les adoptaron una actitud que resultó favorable a la parte patro-
nal. Algunos sindicatos por ejemplo, establecieron acuerdos con 

las empresas sin que los trabajadores hubieran sido consultados. 

Otros sindicatos aprobaron suspensiones con liquidaciones meno-
res a las establecidas por la ley. Si bien reconocemos que a las 

autoridades laborales les corresponde fijar las condiciones bajo 

las cuales serán suspendidos los trabajadores y la indemnización 

que deberán de recibir, no resulta del todo ajeno al sindicato 
participar en la negociación para fijar una liquidación más favo- 
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rable a los trabajadores. Sin embargo el sindicato ha dejado de 

lado esta práctica, y en cambio ha estado dispuesto a aceptar 

indemnizaciones menores a las que los trabajadores podrían lo-

grar. 721 

La respuesta de las organizaciones obreras ante las, sus 

pensiones temporales fue de una virtual impotencial. Como lo se-

ñaló la CTM: 

"Mientras que las industrias maquiladoras 
se apeguen estrictamente a lo que dispone 
la Ley Federal del Trabajo, presentando y 
justificando los conflictos de orden econó-
mico, nada se puede hacer para evitar la 
reducción de las jornadas diarias o sema-
nales de trabajo." 801 

Con respecto a esta misma situación, el líder de la 

CROC, Luis J. Vidal declaró: 

"Es muy conveniente que los trabajadores 
estén enterados de la situación real que 
existe en la industria maquiladora, pues 
algunos de ellos pueden formar un ahorro 
familiar, con el objeto de poder subsis-
tir sin privaciones en el caso de que con- 
tinuen las suspensiones o reajustes de 
personal." 811 

Lo anterior muestra una relación estrecha entre autori-

dadeslaborales, sindicato y empresa. La Junta de Conciliación 

aprueba la suspensión de trabajadores bajo la anuencia del sin-

Jicato, y la empresa se reserva el derecho de recomendar bajo 

qué condiciones serán suspendidos los trabajadores. Es decir, 

al recurso legal de decretar un conflicto económico encuentra a 

través del sindicto y la Junta, dos mecanismos sumamente ágiles 

que le permiten a la empresa deshacerse en forma barata de su 
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personal. 

Por otro lado, es importante reconocer que los conve-

nios para la suspensión de trabajadores, han dejado expuestos a 

otros riesgos a éstos, en virtud de que al aceptar la suspensión 

temporal de labores se presenta la oportunidad a las empresas de 

prorrogar el plazo para reanudar actividades. De esta manera 

desde al año de 1975 hasta la fecha varias empresas han utiliza-

do este recurso. 82J  

En otras ciudades fronterizas, encontramos que para al-

gunas empresas la suspensión temporal de trabajadores se ha con-

vertido en una práctica generalizada. Por ejemplo, en la empre-

sa Dio-Mex, S.A., anualmente se realizan de tres a cuatro sus-

pensiones de actividades, mismas que afectan el 60 por ciento de 

su personal. La empresa ha Implantado el sistema de hacer com-

petir a sus trabajadores para no ser suspendidos, la lucha se 

da entre los trabajadores de planta y los temporales; los traba-

jadores que obtengan los más altos estandares de producción ten-

drán 831  la posibilidad de no ser suspendidos en sus empleos. — 

Lo anterior es violatorio del artículo 428 de la Ley Federal del 

Trabajo, el cual establece claramente que se tomará en cuenta 

el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos 

los de menor antigüedad.8 —41 Para la empresa, esta intensifica-

ción del trabajo le permite mayores niveles de ganancia, toda 

vez que las cuotas de producción pueden ser constantemente au-

mentadas. 

Las suspensiones colectivas de trabajadores que se han 

dado durante los últimos dos años, en Ciudad Juárez muestran 

nuevamente, la disposición de la Junta de Conciliación para ava-

lar convenios de reducción de trabajadores bajo condiciones fa- 
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vorables a los patrones. La práctica seguida por los sindica-

:os, especialmente el de la CROC, demuestra que estas organizacio-

nes han firmado convenios para suspender trabajadores bajo con-

diciones que lesionan directamente los intereses de sus agremia-

dos. 8-11 

Los conflictos económicos realizados en 1980 ofrecen 

experiencias que son importantes de destacar. Por ejemplo, la 

empresa denominada Conductos y Componentes (Subsidiaria de la Ge-

neral Motors1 realizó una suspensión temporal departe de sus tra-

bajadores. Los obreros suspendidos recibieron el nombre de 

trabajadores de planta en receso, sin embargo al término de la 

suspensión, los trabajadores fueron reinstalados sin reconocerles 

su antigubdad. 8!I 1 

En otra empresa, el 50 por ciento de Los trabajadores 

fueron suspendidos y más del 80 porciento de ellos tenían una an-

tigüedad de diez años, sin embargo no les fueron otorgados los 

derechos que como trabajadores cesantes les corresponde, y ade-

más, no volvieron a ser reinstalados en sus puestos de trabajo. 

Al momento de escribir este trabajo la suspensión de 

trabajadores continúa, y es posible que este proceso siga desa-

rrollándose a corto y mediano plazo. Actualmente los datos esta-

dísticos, para el primer semestre de 1981, indican que en Ciudad 

Juárez más de 1,500 trabajadores fueron suspendidos, resultando 

la mayor parte de ellos afectados en forma definitiva. Para fi-

nales de 1981 han cerrado sus operaciones en la frontera las em-

presas Acapulco Fashion, Samsonite y Tosa, así como otras han 

recortado personal, entre ellas Ampex, Convertors y Electrocom-

ponentes, y existe además la posibilidad, como indicó el. Presi-

dente de la Junta de Conciliación, que otras empresas realicen 

suspensiones de trabajadores. 87 1 
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Una conclusión que se deriva de los conflictos económi-

cos es la facilidad que el sector patronal encuentra en el artí-

culo 427 de la Ley Federal del Trabajo, para tomar medidas se-

veras contra los trabajadores al suspender temporal o definiti-

vamente a éstos sin pagar las indemnizaciones que constitucional-

mente tienen derecho en caso de despido injustificado. Este acto 

cobra un carácter lucrativo para los empresarios, al poder em-

plear y desemplear a los trabajadores con un amplio márgen de 

libertad. Es decir, resulta claro que en la práctica ni las au-

toridades laborales ni los sindicatos, están comprometidos en ha-

cer cumplir la ley respecto a las indemnizaciones de los traba-

jadores, siendo el obrero el que lleva toda la carga al tratar 

de defenderse a sí mismo con respecto a la suspensión de su fuen-

te de trabajo. 

E). 	HUELGAS Y EMPLAZAMIENTOS A HUELGA. 

La Ley Federal del Trabajo es una legislación avanzada 

que podrían aprovechar ampliamente los trabajadores para sus 
881 

lu- 

chas democratizantes. - 	Sin embargo, también ofrece posibli-

lidades de control directo, como es el caso del uso del derecho 

de huelga. Las autoridades laborales tienen un gran poder de de-

cisión en el proceso de calificación de la existencia y licitud 

de la huelga. Esta atribución representa un poder inmenso para 

el Estado ya que si la Junta de Conciliación y Arbitraje declara 

la inexistencia legal del estado de huelga,8  - 91 fijará a los tra-

bajadores un término de veinticuatro horas para que regresen al 

trabajo; los apercibirá de que con el solo hecho de no acatar la 

resolución terminarán las relaciones de trabajo, salvo causa 

justificada; declarará que el patrón no ha incurrido en irrespon-

sabilidad alguna y que está en libertad de contratar nuevos tra- 
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bajadores; y dictará las medidas que juzgue convenientes para que 

pueda reanudarse el trabajo. Asimismo si la Junta llega a decla-

rar que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las rela-

ciones de trabajo de los huelgui¿tas y podrá obligar a los tra-

bajadores que juzgue necesarios a prestar los servicios indispen-

sables para evitar que se perjudique gravemente la seguridad y 

conservación de los locales, maquinaria y materias primas o la 

reanudación de los trabajos. 9 — 01 En caso de que los huelguistas 

se negaran a prestar dichos servicios, el patrón podrá utilizar 

otros trabajadores y la Junta, en caso necesario, solicitará el 

auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse dichos 

servicios. 911  

A continuación se presenta el caso específico de los 

conflictos de huelga generados en las maquiladoras de Ciudad Juá-

rez. Este análisis, se realizó en base a la revisión de los ex-

pedientes de emplazamientos a huelga, presentados ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. 

La Junta Local recibió entre 1968 y 1978, 72 emplaza-

mientos a huelga en contra de las maquiladoras, de los cuales el 

95 por ciento de los casos terminó sin que el movimiento de huel-

ga llegara a estallar. En este lapso, los sindicatos acudieron 

a este tribunal para resolver los conflictos generados por las 

siguientes causas: en 33 casos (46%) por demanda de una firma 

de contrato colectivo, en 11 casos (15%) por revisión de contra-

to, en 18 casos (257) por revisión de salarios, en 6 casos (8%) 

por solidaridad con otros sindicatos y en 4 casos (6%) por revi-

sión de tabulador (Véase Cuadro No. 4). Es importante señalar 

que el porcentaje más alto de conflictos se dió en el sector 

electrónico. (Véase Cuadro No. 5). 
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CUADRO No. 4 

EMPLAZAMIENTOS A HUELGA EN LAS MAQUILADORAS 

DE CIUDAD JUAREZ: 

AÑO Y MOTIVOS 

AÑO 	NUMERO 	FIRMA DE 	REVISION 	REVISION AUMENTO 	SOLIDARIDAD 
CONTRATO CONTRATO TABULADOR SALARIAL 

------------------ 

1969 	1 	1 

1970 	0 	- 	- 	- 	- 	- 

1971 	1 	- 	1 	- 	- 	- 

1972 	5 	5 	- 	- 	- 	- 

3973 	14 	9 	1 	1 

1974 	10 	3 	- 	- 	7 	- 

1975 	8 	7 	1 

1976 	10 	2 	1 	- 	7 

1977 	8 	4 	2 	1 	1 

1978 	15 	2 	5 	2 	- 	6 

TOTAL 	72 	33 	11 	4 	18 	6 

FUENTE: INFORMACION RECOLECTADA EN LOS LIBROS DE REGISTRO DE DEMANDAS 
COLECTIVAS EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CIUDAD 
JUAREZ. 

ELABORACION PROPIA DE LOS AUTORES. 
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CUADRO No. 5 

EMPLAZAMIENTOS A HUELGA EN LAS MAQUILADORAS 

DE CIUDAD JUAREZ: 

AÑO 

1969 

1970 

1971 

AÑO Y SECTOR 

NUMERO 	ELECTRONICAS 	TEXTIL 	DIVERSAS 	SERVICIOS 

1 	1 

0 	- 

1 	1 

1972 5 	4 - 	1 

1973 14 	9 1 	4 

1974 10 	5 1 	4 

1975 8 	6 2 	- - 

1976 10 	7 1 	2 - 

1977 8 	6 - 	2 - 

1978 15 	5 1 	9 - 

TOTAL 72 	44 6 	22 0 

FUENTE: INFORMACION RECOLECTADA EN LOS LIBROS DE REGISTROS DE DEMANDAS 
COLECTIVAS EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CIUDAD 
JUAREZ, CHIHUAHUA. 

ELABORACION PROPIA DE LOS AUTORES. 
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El porcentaje más alto de los emplazamientos a huelga, 

como figura en los datos antes señalados, tuvieron como causa 

principal la firma de contratos colectivos de trabajo. Estas 

demandas, agrupadas bajo contrato colectivo, se refieren a todos 

aquellos movimientos que luchan por el reconocimiento del sindi-

cato y la titularidad de un contrato colectivo que norme las re-

laciones laborales en una empresa. Un dato que resalta es que el 

100 por ciento de los emplazamientos fueron realizados por la CTM, 

mientras que la CROC se abstuvo de participar en dichos movimien-

tos. 

La CTM se ha disputado frente a la CROC la titularidad 

de por lo menos seis contratos colectivos en maquiladoras, la 

mitad de los cuales perdió, al haber sido reconocido como titu-

lar la central croquista. 

Es importante resaltar que más del 75 por ciento de los 

emplazamientos realizados por la CTM, terminaron sin que fuera re-

conocida la firma del contrato colectivo. En cuatro de los casos, 

la Junta de Conciliación y Arbitraje hizo uso de los recursos y 

controles que le ofrece la ley para declarar inexistentes estos 

movimientos. Algunos de los mecanismos utilizados para descono-

cer los emplazamientos, han sido dividir la votación en los mo-

mentos en que se realiza el recuento de trabajadores, ofrecer prue-

bas de que la empresa ya cuenta con contrato colectivo, --aunque 

los trabajadores lo desconozcan-- y finalmente el considerar que 

los emplazamientos no reúnen los requisitos establecidos en el 

Articulo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí es importante 

observar como las autoridades laborales no siempre permiten que 

la asociación obrera logre pasar los filtros del registro del 

sindicato y la calificación de la huelga, aunque la ley es bas-

tante precisa en lo que se refiere a los requisitos reales y pro-

cesales que deben cumplirse para suspender los trabajos en caso 
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de huelga y para que la Junta declare La existencia y Licitud de 

En lo que se refiere a las demandas por revisión de con-

trato, la Ley Federal del Trabajo establece que el documento 

Contrato Colectivo deberá de ser revisado por el sindicato y la 

empresa firmantes, a fin de ajustar el tabulador de salarios y 

revisar las condiciones de trabajo. La Ley impone que la revisión 

del contrato puede ser exigida por el sindicato una vez cada dos 

años, y la revisión de salarios anualmente. 921- 	Si la empresa se 

negase a reconocer dichos derechos, el sindicato podrá utilizar 

el recurso huelga para presionar a la empresa a que cumpla con 

esta disposición. Durante diez años los sindicatos cetemistas han 

utilizado este recurso en once ocasiones para solicitar la revi-

sión de los contratos colectivos. 9.21  

En el caso de la CROC, esta central ha hecho caso omiso 

del recurso de revisión, a pesar de que tiene firmados once con-

tratos colectivos en plantas maquiladoras. Los trabajadores afi-

liados a dicha central reconocen que las demandas, tanto por mo-

dificar las condiciones de trabajo como la revisión de los tabula-

dores de salarios, no han sido tomadas en cuenta por sus dirigen-

tes quienes, al contrario, siempre se han opuesto a exigir la 
941 

re- 
visión de los contratos. - 

De los emplazamientos a huelga cuyo motivo ha sido el 

conseguir un aumento salarial, resalta el hecho de que el 95 por 

ciento de estos conflictos respondieron a una decisión tomada por 

la dirección nacional de la CTM; en cuyo caso las direcciones Lo-

cales no hicieron otra cosa que apoyar la amenaza de una huelga 

general para solicitar un aumento salarial. Uno de estos casos 

sucedió en 1974, cuando el líder máximo de la CTM amenazó con pa-

ralizar a 180 mil empresas en todo el país, tras exigir un aumen- 
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1 to salarial del 35 por ciento. 95  - 	Los sindicatos afiliados a di- 

uha ueutral se adherieron a dicho movimiento, para reivindicar 

las demandas de su líder nacional, realizando el mismo acto en 
1976. (Véase Cuadro No. 4). 

Lo anterior muestra como los sindicatos locales no han 

-desarrollado demandas salariales para sus afiliados. La CROC por 

ejemplo, ha optado por marginarse de todo movimiento de huelga, 

incluso el decretado a nivel nacional por el Congreso del Traba-

jo, tras explicar su líder local que: "Un movimiento de huelga 

sería perjudicial para Ciudad Juárez porque pondría en peligro 

la estabilidad de varias empresas." 961  

Es importante reconocer que en varias ocasiones la cen-

tral croquista se ha opuesto a demandar aumentos salariales para 

sus afiliados, por considerar que tales aumentos podrían afectar 

la situación económica de las empresas, e incluso ésto podría obli-
gar a que varias empresas cerraran sus operaciones en México, y 

buscaran mejores condicLones en otro país. 

Quisiéramos abrir un paréntesis para señalar que los 

líderes obreros en Ciudad Juárez aún no han reconocido el hecho 

de que una maquiladora no siempre cambia la ubicación de sus plan-

tas por La sola razón salarial. Esto significa que la empresa en 

algunos casos estará dispuesta a ceder en este renglón, a condi-

ción de no perturbar sus programas de producción integrada. Es-

to tiene que ver con la naturaleza de la planta de que se trate, 

en relación a su importancia estratégica en el plan de integra-

ción internacional, al de su cercanía con los mercados de distri-

bución y consumo; al de la infraestructura y régimen fiscal que 

ofrece el país receptor; y al de la tranquilidad política y so-

cial imperante. Estos puntos deberían de ser tomados en cuenta, 

especialmente cuando se busca el aumento de salarios y mayores 
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prestaciones sociales de los trabajadores. 

Ahora bien, veamos el comportamiento de las autorida-

des laborales, empresa y sindicato, con respecto a los movimien-

tos de huelga que llegaron a estallar. En dos casos la Junta de 

Conciliación declaró inexistentes dichos movimientos, después de 

obligar a los trabajadores a presentarse a sus puestos de traba-

jo. Mientras que en el resto de los conflictos la Junta deter-

minó que éstos habían dado por terminado en el momento que que el 
1 sindicato se desistió de la demanda presentada. 97 — 	Generalmen- 

te este acto se realiza después de que la Junta ha declarado in-

existente el movimiento de huelga. 

Aquí es importante considerar que en caso de que las 

autoridades laborales declaren la existencia de una huelga, de 

inmediato buscarán que los factores de la producción lleguen a un 

acuerdo. En el momento de la negociación entre representantes 

obreros y representantes patronales, la Junta de Calcinación ac-

tuando en su carácter de conciliador, intervendrá tratando de 

resolver el caso en el tiempo más corto posible, pero inclinán-

dose a adoptar una posición más favorable para la parte patro-

nal. Hay casos, como el sucitado recientemente en una maquilado-

ra, en el cual el Estado para acelerar un conflicto obrero-patro-

nal ofreció ayuda económica a los empresarios, para compensar las 

pérdidas ocasionadas por el conflicto. En este caso el Gobierno 

Estatal como se sabe extra-oficialmente, se comprometió a pagar 

20 millones de pesos para cubrir la liquidación de un grupo de 
1 trabajadores despedidos. 98 — 

Es importante anotar que el primer movimiento de huelga 

en las maquiladoras fué el realizado por el Sindicato Industrial 

de Trabajadores de Maquiladoras (CTi), quién el 13 de septiembre 
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de 1973 decide estallar la huelga en la empresa Essex Interna-

tional, (Planta No. 1), tras buscar la titularidad del contrato 

colectivo en tres de las plantas industriales que tiene esta em-

presa. El sindicato cetemista sólo decide estallar la huelga en 

una de las plantas, donde la organización de los trabajadores es 

más sólida y la prolonga por 15 días, hasta que la empresa reco-

noce el contrato colectivo para esta planta. Sin embargo. una de 

las condiciones de la empresa para aceptar el contrato colectivo 

con la CTM fué el que ésta central aceptara el despido de todos 

aquellos trabajadores que hubieran participado más activamente 

en el movimiento de huelga, condición que fué aceptada por la 

Secretaria General del Sindicato Industrial de Maquiladoras. 921 

Por su parte la actitud de la Junta de Conciliación 

frente a este conflicto, fué la de reconocer el contrato colecti-

vo firmado por la CTM el cual daba la posibilidad a la empresa 

de reducir la semana laboral y el establecimiento de suspensio-

nes temporales de trabajadores, (cuando la empresa asi lo convi-

niera). La Junta además aprobó el despido de trabajadores, acor-

dado entre el dirigente cetemista y la empresa. 1001  

Otro de los movimientos de huelga fué el realizado por 

un grupo de trabajadores de la empresa Toko, S.A., quienes busca-

ban el reconocimiento de un nuevo contrato colectivo de trabajo. 

Los trabajadores solicitaron a través de la CTM, el des-

conocimiento del contrato firmado por la CROC y el establecimien-

to de un nuevo contrato que les pudiera dar más garantías labo-

rales; sin embargo no se llega a un acuerdo y el sindicato deci-

de llevar adelante la huelga. 1011  

Frente a este conflicto, que tuvo una duración de 72 ho- 
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ras, la Junta de Conciliación adoptó varias posiciones. La pri-

mera de ellas fue desconocer el contrato de trabajo de la CROC, 

al reconocer que dicho documento carecía de personalidad jurí-

dica.1021 Sin embargo, 24 horas después, la Junta reconoce el 

contrato firmado por la CROC, y decide que es necesario reali-

zar una votación para determinar cuál es la posición de los tra-

bajadores frente a la huelga; en este caso la Junta autorizó que 

los trabajadores llamados de "confianza" participaran en el re-

cuento, con lo cual se altera notablemente el resultado de la 

votación, quienes en mayoría se inclinaron a regresar a sus pues-

tos de trabajo. 1031  

Es importante mencionar, que en vísperas de la vota-

ción convocada por la Junta, el gerente de la empresa amenazó a 

los trabajadores de ser despedidos de sus empleos si continuaban 

la huelga. 1041   Amén de las amenazas realizadas por la CROC, 

quien en represalia al movimiento pro huelga decide despedir a 

17 trabajadoras, sin indemnización alguna, "acusándoseles de in-

subordinación, divisionismo e insultos a la mesa directiva", cues-

tión que según declaran las obreras nunca fué demostrada. 1051  

La dirección cetemista por su parte se desistió de la demanda la-

boral presentada en contra de la empresa, dejando en manos de la 

CROC la titularidad del contrato colectivo, con lo cual se da 

fin a este movimiento. 

Finalmente otro de los movimientos que presentamos es el 

realizado por los trabajadores de la empresa AMF, quienes a través 

de una "Coalición de trabajadores" deciden emplazar a huelga, al 

declarar que la empresa ha incurrido en una serie de violaciones 

a la Ley Federal del Trabajo entre ellas, la exigencia de un stan-

dard del 85 por ciento de la producción a sus trabajadores; con-

vertir en obligatorio el trabajo de horas extras, y exigir a los 
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obreros jornadas extraordinarias para recuperar el tiempo de in-

ventarias. Los trabajadores demandaban también el derecho de 

agruparse en sindicato, el cual en varias ocasiones la empresa 

se había rotundamente negado a reconocer. 106  

En vista de que los trabajadores no obtienen ninguna 

respuesta satisfactoria a sus demandas, deciden estallar la hul-

ga. La resolución de la Junta de Conciliación fué el declarar 

inexistente dicho movimiento, después de obligar a los trabaja-

dores a presentarse en un plazo de 24 horas a sus labores, o de 

lo contrario podrían ser suspendidas las relaciones de trabajo. 

Por su parte la empresa dictaminó la expulsión de los principa-

les dirigentes del movimiento de huelga. 107  

De lo anterior resulta importante reconocer cómo la 

parte patronal puede establecer una serie de mecanismos para im-

pedir la entrada de un sindicat.o, incluyendo el apoyo que la 

Junta de Conciliación le puede ofrecer para el desconocimiento 

legal de dicha organización. Una práctica común seguida por los 

empresarios es la de despedir a los trabajadores que han esta-

blecido vínculos con una organización sindical o que, en forma 

independiente, tratan de crear una organización o una simple 

asociación de trabajadores para la defensa de sus derechos. 

Asimismo también se puede señalar, que uno de los me-

canismos utilizados, por la Junta y los empresarios, es el de 

persuadir a los dirigentes sindicales para que se desistan de 

la huelga, so pena de ejecutar diligencias judiciales contra to-

dos aquellos trabajadores que resulten responsables de un "paro 

ilegal" de labores. Recientemente los trabajadores de la empre-

sa Convertors tuvieron que dar por terminado su movimiento, des-
pués de que la Junta declaró que el movimiento era ilegal; sin 

embargo los dirigentes sindicales recibieron amenazas de encar- 
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celamiento si no regresaban a sus labores. Días después el Co-

mité Ejecutivo del sindicato fué expulsado así como un buen nú-

mero de trabajadores que estuvieron más directamente ligados a 

dicho movimiento. 1081  

F). 	PRACTICA LABORAL Y POLITICAS DE DESPIDO. 

Una de las características generales dentro de la polí-

tica laboral de las maquiladoras es la alta rotación de sus tra-

bajadores. En la encuesta realizada en Ciudad Juárez, se encon-

tró que el tiempo de empleo medio por trabajador era de aproxi-

madamente de dos a tres años. Los empresarios reconocen que des-

pués de tres años el trabajador no puede mantener el mismo ritmo 

de trabajo, por lo que se hace necesario su renovación por grupos 

de trabajadores de edades jóvenes, lo cual significa la pérdida 

de oportunidad de ser contratados a los grupos que Llegan a eda-
des de 30 años o más. 

A través de La imposición de contratos temporales de 

trabajo, los empresarios pueden asegurar la renovación constante 

de sus trabajadores. En la encuesta realizada en doce empresas, 

se encontró que el 45 por ciento de los trabajadores entrevista-

dos tenían contratos temporales, lo que muestra La situación 

inestable en la que se encuentran muchos trabajadores. 1091  Aún 
los trabajadores llamados de planta, se encuentran expuestos a 

los mismos riesgos de perder el empleo, como lo demuestra la 

aplicación de los conflictos de orden económico en algunas maqui-

ladoras, en las cuales los trabajadores de planta han sido despe-

didos, sin otorgarles la indemnización que constitucionalmente 

les pertenece. 
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El deshacerse de trabajadores que han acumulado anti-

güedad en el trabajo, y por tanto tienen más derechos, asume 

distintas formas en las maquiladoras. Las principales tácticas 

seguidas por las empresas para provocar la "renuncia voluntaria" 

del trabajador (renunciar significa, por supuesto, perder todo 

el derecho a reclamar indemnización), son la intensificación 

del trabajo, siendo el método más común fijar cuotas ascendentes 

de producción lentamente, y mantener registros cuidadosos de a-

quellos trabajadores que se atrasan en producir las cuotas, para 

suspenderles por un período de un día a una semana. Si renuncia 

la trabajadora bajo estas presiones, el problema se resuelve, si 

no la gerencia tendrá que repetir el mismo proceso y suspenderá 

a la trabajadora de nuevo. Otras de las tácticas seguidas por 

los empresarios es la de cambiar a los trabajadores de línea de 

producción. En la muestra encontramos que el 45 por ciento del 

total de entrevistadas, indicaron que frecuentemente se les cam-

biaba de línea. A las trabajadoras, sobre todo a las que llevan 

más de un año, (tiempo sobre el cual los.supervisores consideran 

que empieza a decaer la eficiencia en su trabajo), se les colo-

ca en puestos diferentes. Aunque ésto en ocasiones se hace con 

el fín de que el trabajador aprenda otras operaciones, en la ma-

yoría de los casos, se cambia al trabajador a una actividad en 

la cual o bien le sea difícil cubrir las cuotas de producción, o 

bien obtenga rechazos en la misma con lo cual se le presiona pa-
ra que deje el empleo. 

Otra forma de lograr que el trabajador se retire volun-

tariamente de su trabajo, es el cambiarlo de turno. Aunque no 

todas las maquiladoras trabajan en tres turnos (algunas empre-

sas mantienen el turno nocturno sólo en ciertos períodos del a-

ño) es importante reconocer, sobre todo en el caso de las madres 

de familia y de aquellas que aún estudian, que un cambio en el 
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lorario de trabajo pueda afectarles, al grado que prefieren re- 

iunciar antes que aceptar un cambio de turno. 

El hostigamiento de parte de los supervisores y jefes 

de línea puede ser otro de los mecanismos utilizados para provo-

car que un trabajador renuncie a su empleo. Estas presiones son, 

entre otras: el retraso en la entrega de material, los rechazos 

de producción, los cambios en la posición de trabajo, la suspen- 

sión de permisos; el aumento de la cuota de producción, y el tra-

to despótico de parte de supervisores, para provocar un clima de 

tensión que psicológicamente no pueda soportar el trabajador. 

Bajo estas presiones algunas empresas han procedido a despedir a 

sus trabajadoras que están embarazadas, aduciendo que luego del 

embarazo éstas reducen su capacidad productiva. 1101  

Lo anteriormente expuesto nos señala que bajo el térmi-

no "renuncia voluntaria" generalmente se esconden las tácticas 

seguidas por las empresas para despedir a sus trabajadores. Al-

gunas ocasiones estas formas son demasiado burdas, como es el 

caso de esconder la tarjeta de trabajo a los obreros, para des-

pués 1111 declararlos ausentes, y por tanto, sujetos de despido. 	— 

En otras ocasiones se les ofrece permisos verbales, mismos que 

después no les son sostenidos cuando éstos regresan a su traba-

jo. 1121 — 

El despido de trabajadores cuya participación política 

es lesiva a los intereses de los empresarios, puede ejecutarse, 

-como ya ha sido señalado-mediante la aplicación de la cláusula 

de exclusión, por lo cual la empresa a través del sindicato en-

cuentra un mecanismo ágil para deshacerse de todos aquellos tra-

bajadores que estén causando problemas. 

Es importante anotar cómo en le práctica un número 
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.nuy alto de trabajadores, año con año, son retirados de sus pla-

zas de trabajo en las maquiladoras, pero un número muy bajo de 

ellos deciden demandar a la empresa que los despidió. De acuer-

do con un abogado laboral sólo un 10 por ciento de los conflic-

tos individuales que se generan en las plantas maquiladoras, 

Llegan a los tribunales laborales; la respuesta en muchos casos 

señala el abogado, es porque la empresa logra persuadir al tra-

bajador al decirle que si entabla algún juicio difícilmente lo 

podrá ganar, además se le hace ver que los juicios son prolonga-

dos y que requieren siempre de gastos que posiblemente el tra-

bajador no cuente con qué sufragarlos. Pero lo más importante 

es que se le hace ver que si entabla un juicio legal contra la 

empresa, ésta puede encargarse de boletinar su nombre entre to-

das las empresas para que ninguna acepte darle trabajo. Esta 

práctica es conocida con el nombre de "lista negra" y la Ley 

Federal del Trabajo la prohibe en su Articulo 133 fracción 
1131 

no- 

vena. 	— Consideramos que esta práctica constituye un severo 

perjuicio para todos aquellos trabajadores que en defensa de sus 

intereses laborales han participado en algún conflicto laboral. 

Los factores señalados anteriormente, serán pues los primeros 

elementos de persuasión ejercidos por las empresas para que el 

trabajador se desista de todo intento de demanda. 

Pero si a pesar de ésto el trabajador persiste y decla-

ra que llevará a cabo el juicio, la empresa hará la primera pro-

posición económica de tal manera que antes de que se registre 

la demanda en la Junta de Conciliación, el trabajador y la em-

presa llegan a un "convenio económico", que en todos los casos, 

resulta ser una cifra inferior a lo demandado por el trabajador. 

En este caso, la empresa le ha hecho ver al trabajador que el 

convenio logrado le ha ahorrado tiempo y además lo ha librado 

ce una serie de gastos considerables y muchas veces infructuosos, 
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pues cuando llega la sentencia, si el obrero gana, lo ha perdido 

todo en manos del abogado y de gastos generados por el juicio. 

Como se pudo comprobar en entrevistas con varios traba-

jadores, éstos están acostumbrados a encontrar abogados que tra-

tan de inmediato de extorsionarlos. Por lo general los trabaja-

dores no conoces abogados laborales y carecen de medios para pa-

gar sus servicios. 1141  

A pesar de que algunos trabajadores no logran ser per-

suadidos por las empresas llegan a los tribunales laborales a 

emprender el juicio, en pocas ocasiones resulta ser favorable a 

ellos. De acuerdo con los datos obtenidos en la Junta de Conci-

liación y Arbitraje, entre 1969 y 1978 se han presentado 1,056 

demandas hechas por trabajadores de maquiladoras. El 97 por cien-

to de las demandas tenían como causa princinal el despido injus-

tificado. (Véase Cuadro No. 6 y No. 7). 

Los resultados que aparecen en los juicios laborales 

que se han seguido contra las empresas maquiladoras revelan, lo 

siguiente: 1. solamente 3 trabajadores fueron reinstalados en 

sus plazas de trabajo, es decir, el 0.2 por ciento del total; 

2. se dictaron 27 laudos condenatorios completos y 16 parciales, 

es decir, el 5 por ciento, los primeros producen una liquida-

ción casi completa para el trabajador, mientras que los segundos 

el trabajador sólo recibe una parte de lo demandado; 3. sola-

mente 9 de los juicios terminaron por la liquidación del laudo, 

lo que significa el 0.8 por ciento, en estos casos sí se produ-

jo una liquidación verdaderamente completa para el trabajador; 

4. se dictaron en cambio 51 laudos absolutorios, es decir, un 

5 por ciento en donde se exime de toda responsabilidad a la em-

presa demandada; 5. hubo 579 asuntos por convenio y 142 por 
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CUADRO No. 6 

NUMERO DE DEMANDAS INDIVIDUALES PRESENTADAS EN CONTRA DE 

AÑO 

LAS MAQUILADORAS DE CIUDAD JUAREZ.• POR SECTOR. 	(1969-1978). 

ELECTRONICA 	TEXTIL 	DIVERSOS 	SERVICIOS 	MADERA 	PIEL TOTAL 

Abs. % Abs. 7. Abs. % Abs. 7. Abs. 7. 	Abs % Abs. 

1969 9 22.5 17 42.5 - - 10 20.0 4 10.0 40 

1970 8 40.0 4 20.0 - - 4 20.0 4 20.0 20 

1971 2 66.7 1 33.3 - - - - - 3 

1972 3 75.0 1 25.0 - - - - - - 4 

1973 47 70.1 7 10.5 1 1.5 2 3.0 3 4.5 7 10.4 67 

1974 107 77.0 11 7.9 2 1.4 2 1.4 15 10.8 2 1.4 139 

1975 136 72.4 16 8.5 1 .5 11 5.8 18 9.6 6 3.2 188 

1976 87 51.2 54 31.8 8 1.8 16 9.4 4 2.3 6 3.5 170 

1977 121 71.7 25 13.9 2 1.1 12 6.7 6 3.3 6 3.3 180 

1978 155 63.3 51 20.8 4 1.6 •17 1.9 8 8.3 10 4.1 245 

TOTAL 683 64.7 187 17.7 13 1.2 60 5.7 68 6.4 45 4.3 1056 

FUENTE: Elaboración propia de los autores. 

INFORMACION RECOLECTADA EN LOS LIBROS DE REGISTRO DE DEMANDAS INDI-
VIDUALES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN CIUDAD JUAREZ, 
CHIHUAHUA. 
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desestimiento, lo que en porcentaje significa un 54 por ciento y 

por ciento respectivamente. En la práctica ambos casos re-

sultan ser lo mismo, pues el trabajador se desiste de La demanda 

presentada al llegar a un convenio con la empresa, en estos casos 

la empresa ofrece una suma inferior a lo demandado por el traba-

jador; 6. 29 laudos quedaron en el camino por falta de promoción, 

es decir el 3 por ciento. La falta de promoción significa que el 

trabajador abandonó el juicio; y, 7. el resto de los laudos, es 

decir 169, lo que significa el 16 por ciento, se encuentran aún 

pendientes y algunos están turnados a las distintas instancias 

que en materia laboral se conocen. 1151  

Un hecho importante que se deriva del análisis de los 

conflictos presentados ante la Junta de Conciliación, es que en 

la mayoría de los casos las autoridades laborales dictaron un ar-

bitraje que resultó lesivo a los intereses de los trabajadores 

(como lo demuestran los datos expuestos). De esta manera, un 

gasto enorme es ahorrado por los empresarios al no pagar las li-

quidaciones correspondientes a los trabajadores que de manera 

injusta fueron separados de su fuente de empleo. Resulta claro 

en la prábtica, que un trabajador que lucha por sus derechos, 

tiene pocas posibilidades de que las autoridades laborales in-

tervengan de manera favorable para resolver sus demandas. 

A pesar del apoyo que los empresarios han recibido de 

las autoridades laborales, éstos han considerado que sería nece-

sario estudiar la posibilidad de reformar la ley del trabajo en 

lo que concierne a la política sobre ausentismo y sobre despi-

dos. Sugiere, además, que se permita el despido sin indemniza-

ción alguna de los trabajadores, que a juicio de la empresa. sean 

"ineficientes". Así, como La concesión para que los trabajado-

res no adquieran la categoría de empleados de planta (permanentes) 
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hasta noventa días después de contratados, lo cual facilitaría 

a las empresas el despido de un mayor número de trabajadores 

"temporales" sin el pago de una indemnización total. 11-11 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO IV 

A lo largo de la frontera norte de México se pue-

localizar varias zonas de influencia sindical sobre las ma-

quiladoras, conforme a la estructura de poder tradicional y 

a la habilidad lideril de los representantes sindicales de 

estos lugares. 

Hay zonas como las de Nuevo Laredo, Matamoros y 

Reynosa, donde la CTM es la única central controladora sin 

competencia; en otras zonas como Ciudad Juárez existe un 

poder compartido entre CROC y la CTM; mientras que en ciuda-

des como Mexicali y Tijuana, existe una dispersión mayor de 

estas organizaciones, donde participan la CROC, CTM, CROM y 

CRT. 

El caso más significativo ha sido el de la ciudad 

de Nogales donde ha existido un acuerdo bien comprendido y 

de larga duración entre empresarios y organizaciones obreras, 

bajo la mediación del gobierno estatal para impedir que cual-

quier sindicato organice a los trabajadores de estas empresas. 

Puede decirse que el movimiento sindical, tanto 

en Ciudad Juárez como en otras ciudades fronterizas, se ha 

desarrollado de manera ascendente.: desde el establecimiento 

de las primeras plantas maquiladoras. En algunas ciudades la 

afiliación obrera se encuentra precisamente en las trabajado-

ras de las maquiladoras, como es el caso de la CTM donde éstos 

constituyen el 50 porciento de sus agremiados en la frontera. 

Hasta la fecha, la sindicalización en las maquilado- 
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ras se ha caracterizado, como reconocen sus afiliados, por 

los siguientes eventos: imposición de contratos colectivos 

y revisión de éstos en ausencia de los trabajadores, imposi-

ción de representantes sindicales, supresión de asambleas o 

el control de las mismas, acuerdos entre la empresa y sindi-

cato para suspender trabajadores en los momentos en que los 

empresarios declaren conflictos económicos, falta de informa-

ción sobre el destino de cuotas sindicales y, uso de la clá-

usula de exclusión para terminar con cualquier intento de -

disidencia por parte de los trabajadores. Estos puntos ilus-

tarn como la sindicalización se ha desarrollado a través de 

la supresión o abandono de los métodos democráticos, y bajo 

mecanismos que han garantizado a estas organizaciones el vir-

tual control de sus agremiados. 

El sindicalismo en las maquiladoras, especialmente 

a través de la central croquista, ha dado paso. al liando "--

contrato de protección" en el cual el sindicato más que pro-

mover la defensa de sus agremiados, busca impedir la entrada 

de una organización sindical autónoma en la empresa. La per-

manencia de esta central frente a la contratación colectiva 

se ha logrado con base en que dicha central ha firmado contra-

tos con empresas maquiladoras. El caso más claro es el de 

la empresa Acapulco Fashions, donde implícita y explícitamen-

te el sindicato acepta y permite la violación sistemática de 

los derechos de los trabajadores, expresados en la Constitu-

ción y en la Ley Federal del Trabajo. En resumen, podríamos 

decir que el desarrollo de la huelga como forma específica 

de lucha, las demandas inmediatas que aseguran mejores con-
diciones de trabajo y de existencia, así como el enfrenta- 

, 	miento entre centrales obreras por el control de los trabaja-

dores, constituyen rasgos característicos de la actual situa- 
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ción que viven los trabajadores en estas empresas. 

El recurso legal de decretar conflictos económicos, 

expresados en el Articulo 321 de la Ley Federal del Trabajo 

como un derecho de los empresarios, ha encontrado a través 

de los sindicatos y de las autoridades laborales, un mecanismo 

sumamente ágil que le permite a la empresa deshacerse en for-

ma barata de su personal. 

Una conclusión que'se deriva. de dos conflictos eco-

nómicos en las maquiladoras es la facilidad del sector patro-

nal que tiene para tomar medidas severas contra los trabaja-

dores al suspender temporal o definitivamente a éstos, sin 

pagar las indemnizaciones a que constitucionalmente tienen -

derecho en caso de despido injustificado. Este acto cobra un 

carácter lucrativo para los empresarios, al poder emplear y 

desemplear a los trabajadores con un amplio margen de liber-

tad. Es decir, resulta claro que en la prática ni las auto-

ridades laborales ni los sindicatos, están comprometidos en 

hacer cumplir la ley respecto a las indemnizaciones de los 

trabajadores, siendo el obrero el que lleva toda la carga al 

tratar de defenderse a st mismo con respecto a la suspensión 

de su fuente de trabajo. 

Una política laboral constantemente seguida por 

las empresas maquiladoras es la alta rotación de sus tra-

bajadores y la frecuencia con la cual éstos son 

despedidos. El deshacerse de sus trabajadores que han acumu-

lado antiguedad en el trabajo, y por tanto tienen más dere-

chos, ha asumido distintas formas. Las principales tácticas se 

guida por estas empresas para provocar "la renuncia volunta-

ria" del trabajador (renunciar significa por supuesto, perder 
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todo derecho a reclamar indemnización), son entre otras: la 

intensificación del trabajo, los constantes cambios de tur-

nos y de lineas, y el hostigamiento por parte de superviso-

res y jefes de linea. 

Para los sindicatos y las empresas, el despido de 

trabajadore cuya participación política es lesiva a sus in-

tereses, ha seguido como camino la aplicación de la cláusula 

de exclusión. Esta cláusula que se creó con el fin de evitar 

interferencias externas en la vida interna de los sindicatos, 

ha terminado por ser un instrumento que se empela en contra 

de la disidencia sindical, y de los intereses que la empresa 

vea afectados. 

La permanente politica de despidos seguida por es-

tas empresas, ha sido apoyada, como los resultados lo comprue-

ban, por una protección excesiva de las autoridades labora-

les. Un hecho importante que se deriva del análisis de los 

conflictos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbi-

traje, es que en la mayoría de los casos las autoridades 

laborales dictaron un arbitraje que resultó lesivo a los in-

tereses de los trabajadores. De esta manera, un gasto es aho-

rrado por los empresarios al no pagar las liquidaciones co-

rrespondientes a los trabajadores que de manera injusta fueron 

separados de su fuente de empleo. 

A pesar del apoyo que hasta hoy los empresarios 

maquiladores han recibido de parte de las autoridades labo-

rales, éstos han considerado que seria necesario realizar 

una serie de reformas a la Ley FlIzral del Trabajo, especial-

mente lo referido a la politica sobre ausentismos, contrata-

ciones y despidos. La idea es fomentar la creación de un - 
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sector de trabajadores con menos derechos que el resto de 

La clase obrera. 

Como una conclusión final quisiéramos señalar el 

hecho histórico de que la sindicalización en las maquilado-

ras nunca ha representado una seria amenaza a los intereses 

gerenciales, como se ha demostrado con los ejemplos: de las 

maquiladoras sindicalizadas. Sin embargo, en términos gene-

rales, la estrategia en las ciudades fronterizas es evitar 

la penetración de cualquier organización obrera en la vida 

de estas empresas, como es el caso de Nogales, Agua Prieta, 

Tecate y Mexicali. Los obstáculos a la organización de los 

trabajadores y el descenso en las tasas de sindicalización, 

indican -al menos parcialmente-, que el control de las tra-

bajadoras por parte de los sindicatos está teniendo una -

ruptura y pierde importancia, lo que tendrá una implicación 

diercta en el cambio de la relación maquiladora-gobierno. 

1 
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NOTAS* 

1I Véase: Reyna, José Luis y Marcelo Miquet, "Intro-
ducción a la historia de las organizaciones obre-
ras en México: 1912-1966", en Tres Estudios sobre  
el movimiento obrero en México. El Colegio de 
México, Colección Jornadas 80, 1976. 

21 	CORREO, "El conficto entre la CTM es intergre-
mial",lo de junio de 1969. 

31 	La cuestión de los efectivos sindl.calestanto 
de la CROC como de la CTM,es muy alusiva y deli-
cada. Las organizaciones sindicales jamás publi-
can los datos de sus afiliados y cuando los diri-
gentes obreros mencionan cifras, estas resultan 
alteradas. De acuerdo a una entrevista sostenida 
con los dos principales líderes sindicales en Cd. 
Juárez se hablaba de un porcentaje del 50% de tra-
bajadores en maquiladoras que tienen filiación 
sindical. Al tratar de verificar el dato descu-
brimos que estos líderes incluían en sus cálculos 
a empresas que realmente no contaban con sindica-
to. 1)e esta manera fue preciso elaborar nuestros 
propios cálculos en base al número de trabajado-
res en cada una de las empresas con sindicato, 
restándole el de todos aquellos trabajadores que 
por figurar como empleados de confianza no se 
consideran sindicalizados. 

41 	Véase: The Laredo National Bank. "Laredo-Nuevo 
Laredo: the best location,"Laredo, Texas, 1980, 
p.6. 

SI 	Lo anterior se deriva de la revisión de diez años 
de noticias aparecidas en los principales diarios 
de Ciudad Juárez, de opiniones expresadas por tra-
bajadores afiliados a esa central, y de otros do-
cumentos que avalan la posición política de esta 
central. 

61 	El 8 de agosto de 1975 la CROC organizó la Prime-
ra Reunión de Maquiladoras. El evento fue presi-
dido por el líder nacional croquista, quien anun-
ció que la celebración de la reunión tenía como 
objetivo lograr mayores facilidades para el esta-
blecimiento y florecimiento de la industria ma-
quiladora en la frontera. En mayo de 1978, se 

NOTA ACLARATORIA: Todas las Notas de Pié de Página o citas al in-
terior del documento que lleven el nombre del 
autor y el año exclusivamente son para remitir-
a la Bibliografía General y al tema correspon-
diente. 
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efectuó en esa misma ciudad, la Segunda Reunión 
de Maquiladoras, la cual contó, al igual que la 
primera, con la asistencia de empresarios y de 
algunos funcionarios públicos. Véase: El Nacio-
nal, "Propondrá la CROC una Comisión Mixta", Mé-
xico, D.F., 25 de agosto de 1975; CORREO, "Cele-
bran los obreros junta pro-maquiladoras", Ciudad 
Juárez, 20 de abril de 1978. 

	

71 	CORREO. "La CTM obtendrá la titularidad del con- 
trato de trabajo en la RCA". 30 de diciembre de 
1969. 

	

81 	CORREO. "El conflicto entre la CTM y la CROC es 
intergremial". lo_ de julio de 1969. 

	

91 	Véase: CORREO "Audiencias con Fidel Velázquez", 
9 de abril de 1969. 

	

101 	Véase: El Fronterizo. "Dora Villegas seguirá con- 
siderándose líder en Sub Ensambles", Ciudd Juárez, 
28 de noviembre de 1976. 

	

111 	Fidel Velázquez, refiriéndose al conflicto de 
Ciudad Juéarez declaró que quería que hubiera cal-
ma mientras transcurría el cambio de presidente. 
Sin embargo en un hecho repentino el líder máximo 
decide dar su apoyo a José Sosa Delgado para que 
ocupe la secretaría general del sindicato. Véa-
se: El Fronterizo. "Cetemistas seguidores de Del-
gado Unías temen que su barco se vaya a pique", 
27 de noviembre de 1976. 

	

121 	Los trabajadores de la maquiladora Essex Interna- 
tional denunciaron que éste líder había utilizado 
dinero de Los fondos sindicales para sostener su 
campaña como diputado. 

	

131 	Las prácticas llevadas a cabo por los sindicatos 
croquistas han sido documentadas por sus afilia-
dos, así como por la prensa local, quien desde 
1969 ha señalado las constantes violaciones.come-
tidas por los dirigentes sindicales. 

141 	Véase: El Fronterizo. "Enérgico repudio a los lí-
deres de la CTM", 11 de mayo, 1980. 
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151 	Véase: Necochea, Angeles. "Las trabajadoras 
en las maquiladoras se defienden". UNOMASUNO. 
13 de septiembre de 1980. 

16/ 	Boletín Informativo sobre Asuntos Migrato-
rios y Fronterizos. "La lucha de las obreras 
de la maquiladora ConvPreors". (Cronología de 
los hechos), octubre-diciembre, 1980. 

171 	Esta Confederación quedó constituida por 600 
organizaciones de todo el país, que hasta ese 
momento habían funcionado de manera autónoma. 
La CRT se afilió desde su fundación al PRI, y 
siempre se ha encontrado más cerca de la CROC 
que de la CTM. Actualmente la CRT, de la cual 
no se ha esctrito absolutamente nada, es inte-
grante del Congreso del Trabajo, y se desco-
noce el número de afiliados. 

/81 	Los trabajadores declararon que desconocían 
a sus respectivos Comités Ejecutivos y denun-
ciaron, como quedó asentado ante las autori-
dades laborales, que el dirigente de la CRT 
les impuso la obligación de cubrir las si-
guientes exacciones: cuota sindical, doce pe-
sos cada quince días; $ 300.00 mensuales por 
empresa para el pago de secretaria; $500.00 
mensuales para el pago de asesor; $ 1,300.00 
mensuales para el fondo de viajes; $ 100.00 
mensuales de "cooperación" por trabajador; 
rifas obligatorias cada semana que van de 
$ 50.00 a $100.00 por número; multas de $50.00 
a $100.00 por faltar a comisiones que les im-
pone el líder, entre las cuales se cuenta ha-
cer colectas y vender boletos para rifas. 
Véase: Diario de Juárez. "Sindicato y maqui-
ladoras abandonan las filas de la CRT", 14 de 
febrero de 1980. 

191 	Para más información sobre la posición de la 
CRT en este conflicto véase: El Fronterizo, 
Diario de Juárez, y CORREO, del 15 al 30 de 
agosto, 1980. 

201 	Hace dos años un grupo de trabajadores agrí-
colas del Valle de Matamoros intentaron crear 
un sindicato independiente de la CTM. El sin-
dicato fue destruido por la dirección cetemis-
ta y en acto sin precedente , el líder local 
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decidió paralizar por un día todas las acti-
vidades económicas de la ciudad, (incluyendo 
a todas las maquiladoras), para demostrar su 
poderío. 

211 	Es importante reconocer que Agapito Gonzá-
les forma parte del grupo de antiguos jerar-
cas que han controlado el movimiento obrero 
desde hace cerca de cuarenta años. 

221 	A raíz de este conflicto la imagen de Pérez 
Ibarra quedó aún más debilitada, y es del do-
minio publico que su candidatura a la Presi- 
dencia Municipal tuvo que ser retirada. 

231 	Véase: González Muñoz, Delfino. "Historia de 
la industria maquiladora en Nuevo Laredo". 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, manuscrito, 1978. 

241 	Entrevista con el gerente de la empresa Tra-
cor Radcon. Laredo, Texas, 5 de abril de 1980. 

251 	En 1976 esta industria sólo representaba el 
3.5 del total de las plantas establecidas en 
la frontera. En 1978, con la creación de un 
parque industrial a las afueras de la ciudad, 
y con el establecimiento de una subsidiaria 
de la empresa Zenith, se fortalece la maqui-
ladora en la localidad. 

261 	Entrevista con el Lic. Luis Martínez Peña. 
Gerente General de CANACINTRA. Reynosa, Tamau-
lipas, julio de 1980. 

271 	Esta fue la opinión del. Presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio en Reynosa, Sr. 
Luis Martell, quien además agregó que Agapi-
to Conzález ha realizado una enorme labor en 
beneficio de la "comunidad matamorense". Rey-
nosa, Tamaulipas, 18 de julio de 1980. 

281 	Véase: El Heraldo de Tijuana. "El 40% de ma-
quiladoras en Baja California se han retira-
do". Tijuana, B.C., 27 de junio de 1975. 

291 	Véase: Valderrama, Canek. "SolLdev: una his-
toria en marcha", Voz Fronteriza, Universi-
ty of California, San Diego, La Jolla, Cali-
fornia, Número especial, junio-julio, 1981. 
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301 	Dentro de los intentos de sindicalización des-
tacan entre otros tos de las maquiladoras: 
Cuadros LT (1977), Merry Products de México 
(1978), Symco International (1981)y Elec-
trónica de Baja California (1981). Todas 
ellas terminaron sin que la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje reconociera al sindicato. 

311 	Velderrama, Canek, op.cit. 

321 	El Heraldo. "La'AFL-CIO se opone a que se ins-
talen maquiladoras". Tijuana, B. C., 5 de 
abril de 1980. La dirección cetemista local 
declaró que las empresas maquiladoras sostie-
nen una "guerra fría" con esa central para 
evitar la formación de sindicatos. Véase: El 
Heraldo. "Congreso Estatal de la CTM". Tijua-
na, B.C., 24 de julio de 1978. 

331 	En el estado de Baja California, la CROM aún 
mantiene residuos de lo que fuera la central 
obrera más importante del país. En el caso 
de la CRT, ésta tuvo su aparición en 1973, 
con la participación de ex-dirigentes de la 
Confederación Obrera Revolucionaria (COR), 
quienes se dieron a la tarea de afiliar a los 
trabajadores "hojalateros", para posterior-
mente participar en algunas maquiladoras. 

34/ 	Véase: El Heraldo de Tijuana, principalmente 
revisar todo el mes de octubre de 1981, Tijua-
na, B. C. Asimismo alguna información sobre 
la actuación de la CRT, puede verse en el Bo-
letín preparado por los trabajadores de la 
empresa Cali-Mod de Tijuana, quienes también 
señalan que el dirigente sindical era propie-
tario de tres maquiladoras, que después fue-
ron convertidas en cooperativas, Tijuana, 
B.C. noviembre de 1974. 

351 	En el caso de las empresas electrónicas, la 
CROC tiene firmado un contrato colectivo con 
la empresa Autonética S.A., mientras que la 
CTM mantiene un contrato con la empresa Dio-
Mex, S.A. 

361 	En 1975 esta organización contaba con un cen-
tro de capacitación, donde las aprendices du-
raban hasta tres meses "aprendiendo a coser" 
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sin percibir ninguna remuneración. Véase: 
Murayama, M. Guadalupe y María Elena Muñoz. 
"La mano de obra femenina en la industria ma-
quiladora de exportación". Documento prepara-
do para el Instituto Nacional de Estudios del 
Trabajo. México, 1975. 

371 	Desde 1974 la CTM empezó a tener poca impor- 
tancia en las maquiladoras, ese año por ejem- 
plo, los trabajadores de la empresa Mextel de- 
cidieron desconocer a los dirigentes cetemis- 
tas, después que éstos sin haber consultado 
a los trabajadores aceptaron un acuerdo con 
la empresa, en el cual se aprobaba la suspen- 
sión de trabajadores. Los dirigentes se ne- 
garon a realizar asambleas y tras este acto 
los destituyeron. Los trabajadores lograron 
a cambio 9ue se impusiera un Comité Ejecuti- 
vo democratice y representativo. Sin embar- 
go la empresa, con el apoyo de los dirigentes 
cetemistas, decidió cerrar sus operaciones, 
tras dejar sin trabajo a cerca de 3,000 obreros. 

381 	En una visita a la ciudad de Nogales se pudo 
comprobar que ninguna de las plantas maquila-
doras contaba con sindicato. Todo ésto a pe-
sar de que existen Federaciones de Trabajado-
res, tanto de la CTM, como de la CROC. 

391 	UNOMASUNO."Las maquialdoras en Nogales", 16 
de enro de 1981. 

40/ 	Arizona Daily Wildcat. "U.S. Border indus-
tries criticized", Tucoson, Arizona, Septem-
ber 25, 1981. p. 20. 

411 	Otros intentos de organización han sido los 
de los trabajadores de la empresa Bownar, Ge-
neral Instrumentsy Lassie, entre otros. Las 
empresas generalmente han adoptado que des-
pués del movimiento pro-sindicato Je cambie 
la razón social de la empresa. Como fue el 
caso reciente de la empresa Airco, que ahora 
lleva el nombre de Jeffers Electronics. 

421 	Palauras del gerente de la empresa 3effers E-
lectronics'(antes Airco), Sr. Robert Brubaker, 
en Arizona Daily Wildcat, op.cit. 
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431 	En una entrevista con el ex-presidente de la 
Asociación de maquiladoras de Agua Prieta, Sr. 
Roberto Fernández, éste consideró que la in-
dustria maquiladora en esta localidad empezó 
a desarrollarse en forma importante a partir 
de 1975, cuando se impulsó el establecimient-
de un parque industrial. En esta ciudad el 
indice anual de incremento entre 1975 y 1976 
fue del 39 porciento, mientras que para el 
período de 1976-1977 éste fue del 56 porcien-
to. Actualmente hay más de 21 plantas que dan 
empleo a cerca de 5,000 trabajadores. 

441 	Véase: Boletín Informativo sobre Asuntos Mi-
gratorios y Fronterizos, Vol. 17, mayo-junio, 
1981. p. 12. 

451 	Véase: Ley Federal del Trabajo, (en adelante 
LFT), Artículo 386. 

461 	LFT, Art. 293. 

471 	LFT, Art. 395. 

481 	Villarespe, Verónica. "Huelga en Crescent, Za-
catecas". UNOMASUNO, 5 de junio de 1981. 

491 	Para más información, véase: Alarcón Acosta, 
Rafael. "Huelga en la MaquiLadora Crescent en 
Zacatecas". Boletín Informativo sobre Asuntos 
Migratorios y Fronterizos, México, julio-agos-
to de 1981. 

501 	CORREO. "Continua el conflicto en Acapulco 
Fashion". 25 - de julio de 1981. 

511 	El Artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo 
establece que:"...en el contrato colectivo po-
drá establecerse que el patrón admitirá ex-
clusivamente como trabajadores a quienes sean 
miembros del sindicato contratante. 

521 	Contrato colectivo de Acapulco Fashion. op.cit. 

531 	Ibid. 

541 	CORREO. "Conflicto en Acapulco Fashion". 8 de 
enero de 1979. 
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551 	Contrato colectivo de Acapulco Fashion. op.cit. 

561 	CORREO. "Señala la maquiladora Acapulco Fashion". 
2 de septiembre de 1969. 

57/ 	El expediente aparece con el número 10-298-69 
y los expedientes de las distintas instancias 
donde ha sido turnado el caso aparecen con los 
números : 1-61-70 Juzgado Segundo de Distrito; 
1-20-70 Tribunal Colegiado de Octavo Circuito; 
10-298-69 de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 	Los anteriores datos aparecen en 
los archivos de la Junta Local de Concialiación 
y Arbitraje. (en adelante JLC y A). 

58/ 	Véase: Acta Sindical firmada por la empresa 
Acapulco Fashion y sindicato, 28 de junio de 
1969. 

591 	Contrato colectivo. op.cit. 

601 	Véase:LFT, Artículo 133. 

611 	El Despertador No. 1, Boletín publicado por la 
Coalición de Trabajadores de Acapulco Fashion, 
Cd. Juárez, Chih. Noviembre de 1978. 

621 	De la Rosa Hickerson, Gustavo. op.cit. p. 50. 

631 	Véase: Contrato Colectivo. op.cit. 

641 	Véase: De la Rosa Hickerson, Gustavo. op.cit. 
p.65. 

651 	Véase: Contrato Colectivo. op.cit. 

661 	Véase: LFT, Artículos 85, 86, 91, 97 y 98. 

671 	La cláusula veinticinco establece: "La empre-
sa estará facultada para cambiar sus cuotas 
de producción para ser aplicadas a aquellos 
que corresponden a los sueldos asignados (...) 
Conviniéndose en que el trabajador deberá al-
canzar el 100 porciento del índice que así se 
fije, para que se conceptúe que efectúa su 
labor conforme a los diversos procesos de 
confección". Contrato colectivo, op.cit. 
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681 	Véase: LFT, Artículo 427, Fracción II, III y 
IV. 

691 	Memorandum.- Septiembre 9 de 1974, para: E. 
Swithart, Vice Presidente y Gerente General 
de General Instruments Co. De: J.P. Mannlng 
Jr., Materiales Manager, G.I. Corp., "Debido 
a la actual situantón económica, así como la 
huelga en Zenith (...) no tenemos idea cuando 
podemos reanudar Los embarques de componen-
tes". 

701 	Contrato firmado entre la empresa General Ins-
trument de Juárez, S.A., con la General Ins-
trument Corporation. La copia certificada 
del contrato se encuentra en la JLC y A. 

711 	Casi todas las empresas maquiladoras tienen 
firmado un convenio similar al presente. Las 
cartas pueden ser revisadas en los expedientes 
de conflictos económicos que se encuentran en 
los archivos de la JLC y A. 

721 	LFT, Artículo 782. 

731 	Los datos de la resolución de los conflictos 
de orden económico decretados por las maqui-
ladoras pueden ser consultados en los archi-
vos de la JLC y A. 

741 	Véase: Expediente 5-4-75 en conflictos de or-
den econóMico, Año 1975, JLC y A. 

751 	CORREO. "El caso Centralab", lo de abril de 
1975. 

761 	Esta fue la declaración del Secretario Gene-
ral de la Junta de Conciliación. Véase: CORREO. 
"El caso de Centralab". op. cit. 

771 	Véase: Expediente 2-3-75, Suprema Corte de 
Justicia, marzo 31 de 1975, en los archivos 
de la JLC y A. 

781 	El Fronterizo, "Desempleo masivo en maquila-
doras". 21 de febrero de 1980. 

791 	El Fronterizo. "Continuan los despidos y re-
ducciones de jornadas de trabajo en magulla- 
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doras". 6 de junio de 1980. 

801 	CORREO. "Importante, la FTN ante la reduc-
ción". 20 de octubre de 1974. 

811 	CORREO. "Cada trabajador debe preever un aho-
ro", 6 de octubre de 1974. 

821 	Por ejemplo la empresa Essex International 
en cerca de cuatro años ha realizado seis 	• 
suspensiones de trabajadores. Véase: Bole-
tín Informativo de los Trabajadores de la em-
presa Essex International, Ciudad Juárez, s/f. 

831 	La empresa Dio-Mex es una maquiladora electró-
nica establecida en la ciudad de Mexicali. Véa-
se: Campero, V., Martha y Alicia Guerrero. 
"Fuerza de trabajo en la industria maquiladora: 
Modificaciones en el papel familiar de la mu-
jer obrera". Tesis Profesional. Escuela de 
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Au-
tonóma de Baja California, Mexicali, B.C., -
1979. 

841 	LFT, Artículo 428. 

851 	La CROC aceptó la reducción de la semana labo-
ral de 1,200 trabajadores de la empresa Essex 
International. Los trabajadores no tuvieron 
conocimiento del convenio, que venía a ser la 
sexta suspensión de trabajo en cinco años. 
Los trabajadores recibieron, a través del con-
trato firmado por la CROC, sólo el 16 porcien-
to del salarlo que•i.ban a dejar de percibir, 
mientras que en otras empresas los trabajadores 
lograron obtener el 75 porciento de su salario. 
Véase: El Fronterizo. "Conti.nuan los despidos 
y reducciones de jornadas de trabajo en maqui-
ladoras", 6 de junio de 1980. 

861 	El Fronterizo. "Desempleó masivo en las magulla-
doras". 27 de abril, 1980. 

871 	Véase: Chateau-Lourd, Henri. "Augura problemas 
el despido en masa de las maquiladoras", Cen-
tenario. México, D.F., 29 de octubre de 1981, 
p.26. 

881 	Camacho, Manuel. "Control sobre el movimiento 
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obrero", en Lecturas de Política Mexicana. El 
Colegio de México, 1977. 

	

891 	LFT, Artículos 463 y 593. 

	

901 	LFT, Artículo, 465. 

	

911 	Ibid. 

	

921 	Véase: LFT, Artículos 398, 399 y 399 bis. 

	

931 	Véase: Expedientes de revisión de contratos co- 
lectivos (1968-1978) JLC y A. 

	

941 	Diario de Juárez. "Utimátum de las obreras". 
23 de junio, 1981. 

	

951 	Véase: Huacuja, Mario y José Woldenberg. Estado 
y lucha política en el México actual.  México, 
Ed. El Caballito, 1980. p. 66 y Revista Solida-
ridad. No. 120, octubre, 1974. 

	

961 	CORREO. "La CROC acordó no ir a las huelgas", 
6 de agosto de 1974. 

	

971 	Véase: Expedientes de huelga, JLC y A. 

	

981 	Nuevamente nos referimos al caso de la empresa 
Convertors en el cual 184 trabajadores fueron 
despedidos. De fuentes fidedignas se sabe que 
el Gobierno del Estado de Chihuahua, aportó 20 
millones de pesos para liquidar a los trabaja-
dores. 

	

991 	Véase: Expedientes: 6-12-73-H, 6-13-73-H y 
6-15-73-H, JLC y A. 

	

1001 	Boletín Informativo publicado por trabajadores 
despedidos de la empresa Essex International 
(Planta No. 1), Ciudad Juárez, Chihuahua, no-
viembre de 1973. 

	

1011 
	

Los trabajadores reconocieron que el contrato 
firmado por la CROC era un contrato leonino, 
pues otorgaba a la empresa el privilegio de 
suspender a sus empleados sin el pago de indem-
nizaciones constitucionales en caso de afrontar 
escasez de materia prima. Véase: CORREO, "Sola-
pa la CROC ceses injustos de trabajadores", 3 
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de agosto de 1974. 

1021 	Véase: CORREO. "Deciden sobre la legalidad de 
la huelga de Toko", 5 de julio de 1974. 

1031 	CORREO. "El recuento lo ganó 'Toko' pero hay 
objeciones", 6 de julio de 1974. 

1041 	CORREO. "Represalias contra huegistas de Toko", 
2 de agosto de 1974. 

1051 	CORREO."Karatazo a la CTM: Ganó Toko la huelga 
y vuelven mañana a labores", 7 de julio, 1974. 

1061 	CORREO. "Descontento de obreros por abusos que 
cometen las maquiladoras", 9 de enero, 1978. 

1071 	Véase: Expediente número 6-2-76, en la JLC y 
A, año 1976. 

1081 	Véase: CORREO y Diario de Juárez, 26 y 27 de 
octubre de 1980. 

1091 	La encuesta realizada en doce empresas en Ciu-
dad Juárez, arrojó los siguientes datos: el 30 
porciento de los trabajadores tenían entre uno 
y dos años de antigüedad en el trabajo, mien-
tras que el 70 porciento,P.proximadamente,tres 
años como antigüedad. Los datos obtenidí.s so-
bre La empresa RCA (la que contaba con 5,000 
trabajadores) se encontró que poco más del 75 
porciento de sus empleados tienen dos años 
como mínimo de antigüedad. 

1101 	Véase: CORREO, "Difícil problema social Las 
ex-empleadas de maquiladora", 3 de marzo de 
1975. 

1111 	En 1975 la empresa General Instruments siguió 
esta estrategia. Para mayor información véase: 
el expediente 1-51-76 amparo ante el Tribunal 
Colegiado en los archivos de la JLC y A. 

1121 	Esta fue una práctica seguida en varias ocasio-
nes por la empresa Acapulco Fashion, véase De 
la Rosa Hickerson, Gustavo, op.cit. 

1.131 	El Artículo señala que: "Queda prohibido a los 
patrones emplear el sistema de 'poner el indi- 
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ce' a los trabajadores que se separen o sean 
separdos del trabajo para que no se les vuelva 
a dar ocupación". Véase: LFT. 

1141 	En la JLC y A un sólo abogado se ha caracteri-
zado por asumir la defensa laboral del trabaja-
dor en forma completa, y bajo condiciones que 
no lesionen seriamente la economía de éste. El 
resto de los abogados laborales, entre ellos al-
gunos ex-funcionarios de la Junta, fungen como.  
apoderados legales de las empresas. Un sólo 
abogado, que tiene el Buffete Jurídico más im-
portante de la ciudad, es el apoderado legal de 
cerca de cien empresas. El personal de la Jun-
ta reconoce que es muy difícil que éste liti-
gante pierda algún conflicto. 

1151 	Algunos de los laudos se encuentran en manos del 
Juzgado Segundo de Distrito, instancia inmediata 
después de la JLC y A; Tribunal Colegiado de Oc-
tavo Circuito y Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, último recursode la autoridad judicial a 
la que se puede recurrir. 

1161 	Estos son algunos de los puntos queda Cámara 
Americana de Comercio en México sugirió para que 
fueran estudiados junto con los representantes 
del gobierno federal. Véase: Revista Expansión. 
"Las interrogantes de las maquiladoras". Vol. II, 
No. 163, 16 de abril de 1975. Otras de las pro-
posiciones para reformar la ley respecto a la 
contratación temporal, son la de Manuel Quevedo 
Reyes (ex-presidente municipal de Ciudad Juárez). 
Véase: Versión radiofónica de la Reunión de Eva-
luación de la "Alianza para la Producción", Ciu-
dad Juárez, 26 de marzo de 1978. Y ponencia pre-
sentada en la IV Convención Anual de la Industria 
Maquiladora, CANACINTRA, Acapulco, 27-28 de octu-
bre de 1977. 
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ANEX01 

APENDICE METODOLOGICO 

1.. Selección de la ciudad estudiada: 

La necesidad de concretar el estudio sobre la industria 

maquiladora en una ciudad fronteriza, que fuera el prototipo 

donde se establecen estas plantas, nos llevo a seleccionar Ciu-

dad Juárez. Juárez ocupa el primer lugar dentro de las ciudades 

que han sido receptoras del mayor monto de inversión, por parte 

de estas plantas manufactureras. Para mayo de 1979, representaba 

el 23 por ciento del total de plantas maquiladoras establecidas 

en la frontera norte de México, por lo que se convierte en 	la 

ciudad con el mayor número de empleos generados por estas plan-

tas (véase gráfica No. 1). En la misma fecha absorvia a 20,000 

trabajadores, los cuales representaban el 37 por ciento del to-

tal de empleos generados por las maquiladoras en toda la fronte-

ra. Asimismo y para el mismo año, Juárez ocupaba el 38.37 % del 

total de mujeres ocupadas por estas industrias. (véase gráfica 

No.2). 

Juárez tiene el primer lugar en el numero de plantas esta-

blecidas, y de mayor importancia, es la ciudad que más corporacio-

nes transnacionales a alojado a lo largo de la frontera. Entre 

ellas encontramos a algunas de las más grandes corporaciones trans 

nacionales,en el ramo de la electrónica figuran la RCA, GTE Sylva 

nia, 	General Electric, General Instrument, mientras que en el ramo 

de la industria automotríz encontramos plantas dela General Motors 

y de la Chrysler. 

Por otra parte, la utilización en gran proporción de mujeres 

jóvenes (un BO por ciento en promedio según datos estadlticos de la 

Secretaria de Programación y Presupuesto), tiene una intima reta 

ción con el excedente de mano de obra existente en Ciudad Juárez. 



LA SELECCION DE LA MUESTRA  

Criterios utilizados para la deteminación de la muestra  

a) La rama de producción o actividad productiva de la maquiladora 

Existe una divisió- convencional entre el sector público y pri-

vado para clasifivar a las maquiladora de acuerdo a la activi- 

dad productiva que éstas realizan. 	En general se conocen cua- 

tro sectores productivos (electrónico-eléctrico, textil, diver- 

sas y servicios). 	La participación de cada uno de estos sec-

tores en la actividad global de la industria maquiladora, nos 

dice que el sector electrónico constituye el porcentaje mayor 

de las empresas en un aspecto determinante para la selección 

de la muestra, debido a que existen diferencias en términos 

cuantitativos y cualitativos entre uno y otro sector. 

El procedimiento seguido para la clasificación de las empresas 

fue el de hacer un listado que contenía el nombre de las empre-

sas, así como la actividad que cada una de éstas realizara, 

con estos datos se procedio a ubicarlas en el sector produc-

tivo que le correspondiera, para posteriormente determinar 

la parcipación porcentual por sector. 

b) Tamaño de la empresa 

Existen en Ciudad Juárez y en otras ciudades fronterizs, maqui-

!adoras cuya diferencia principal consiste en la dimensión de 

sus instalaciones, pero la diferencia principal estriba en el 

número de trabajadores que cada una de éstas emplea. 	Por 

ejemplo, tenemos el caso de empresas cuyo personal ascienda a 

60 trabajadores y el de otras que llegan a emplear a más de 

mil. 	Las diferencias en cuanto a tamaño de las empresas se 

consideró que podría ser un punto de apoyo para conocer las 

diferencias socioeconómicos se presentan entre los diferentes 

sectores, 



El procedimiento seguido fue clasificar a las empresas de 

acuerdo al número de trabajadores que estas emplearan, de 

esta manera se consideró que una empresa que tuviera menos 

de doscientos trabajadores, sería clasificada como pequeña, 

aquellas que emplearan de doscientos uno a quinientos tra-

bajadores quedarían clasificadas como medianas y las que 

tuvieran de quienientos uno en adelante entrarían dentro 

del rango de las grandes 

c) Localización de las empresas 

En Ciudad Juárez como en otras ciudades fronterizas las maqui-

ladoras se establecen prioritariamente en parques industriales, 

otro númerno menor de ellas deciden establecerse fuera de estos 

recintos industriales. 	Los motivos que llevan a unas y otras 

empresas a establecerse dentro de un parque o fuera de él son 

diversas, y atienden a factores de costos, facilidades fisca- 

les y en algunos casos a factores políticos. 	De esta manera, 

el tercer criterio utilizado para determinar la muestra, fue 

el dividir a las empresas de acuerdo al lugar en que éstas se 

encontraran establecidas. 	Un 601. se encontró que estaban es- 

tablecidas en los Parques Industriales (Befer, Juárez y Ber-

múdez), mientras que el resto se localizaban en el centro de 

la ciudad o en la periferia. 

d) Sindicatos en las empresas 

La participación de los sindicatos en las actividades de las 

maquiladoras ha jugado un papel importante en el desarrollo de 

estas empresas. En Ciudad Juárez, por ejemplo, dos centrales 

obreras se han disputado el control obrero en las maquiladoras, 

a cambio de este control, las organizaciones han hecho importan 

tes conseciones a los empresarios de las plantas maquiladoras. 

Este factor resulta de sumo interés, ya que podría permitir me-

dir las diferencias que en términos de condiciones de trabajo 

y niveles de conciencia se dan entre maquiladoras con y sin sin- 

dicato. El procedemiento seguido fue el enlistar a todas 	las 



empresas e investigar cuantas y cuales de ellas contaban con 

sindicatos. 

Determinación de la muestra  

Para el procedimiento de determinación de la muestra, 

primero se definieron los criterios en cuatro áreas, de las 

que finalmente solo tres prevalecieron: 

a) rama de producción 

b) tamaño de la empresa 
•fr 

c) localización 

d) sindicato 

El criterio a) nos proporcionó la participación porcen-

tual de cada rama de producción dentro de nuestra muestra, en 

base a este valor se determinó la participación númerica de los 

trabajadores a entrevistar. Usando el criterio b) 	se definió 

aquellas industrias a encuestar y la cuota utilizada para el le 

vantamiento de la encuesta que fué a un 10 por ciento. Asimismo 

fueron seleccionadas un número proporcional de empresas y de tra 

bajadores que contaran con sindicatos, tomando siempre en cuenta 

que sólo un 25 por ciento del total de empresas maquiladoras en 

Ciudad Juárez cuenta con sindicato y que cerca de un 35 por cien-

to del total de trabajadores se encuentran sindicalizados. 

La gráfica que se presenta a continuación nos identifica 

la muestra tomada. 

IV Tomando en consideración que más del 60 por ciento de las 

empresas maquiladoras en Ciudad Juárez estan establecidas 
en los parques industriales. 



MUESTRA 	No. de Trab. 	No. de Trab. 	Fracción de 
totales 
	

seleccionados 	muestra 

Empresas del 
Sector Electrónico  

 

Ampex 	400 	40 

General Instrument 	630 	63 

	

Comunicaciones Banda 540 	54 
Grande 

Finco de México 	100 	10 

Sistema de Baterías 	160 	16 

Subensambles Electróni- 
cos 

	

200 	20 

Rowe Mex 	300 	30 

10 por ciento 

li 

II 

II 

II 

II 

R.C.A. 	1040 	140 
	II 

Sector Textil 

Acapulco Fashion 	340 	34 

Keren International 	120 	12 

White Stag 	50 	5 

Sector Servicios  

A. C Nielsen 
	500 
	

50 
	 II 

Sector Diversas  

Convertors 
	380 

	 38 
	

'5 
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ANEXO II 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

" La Mujer Obrera en la Industria Maquiladura. El Caso de Ciudad Juárez ". 

CEDULA DE ENTREVISTA  

Cédula número 	Fecha 

Sector 	 Maquiladora 

Turno en el que trabaja: 	1 	2 	3 
matutino 	ve.ipertino 	nocturno 

Observaciones 

1. DATOS GENERALES 

1. Edad  	2. Sexo: 	1 	2 

masculino 	femenino 

3. Estado civil : 	1 	2 	3 
	

4 
	

5 
soltera casada divorciada 

	
unión libre viuda 

4. Número de hijos 

F. Domicilio 
Colonia 	 Municipio 

E. Lugar de nacimiento 

( en caso de no haya nacido en Ciudad Juárez haga las preguntas 7 / 



7. De los siguientes tipos de poblacióm que se mencionan diga usted como 
era su lugar de orígen cuando emigró: 

1 	2 	3 
	

4 	5 
	

6 
ejido 	rancheria 	pueblo pequeña ciudad mediana ciudad 

	
capital 

8. Cuánto tiempo tiene de vivir en Ciudad Juárez 

9. Escolaridad máxima: 
1 	2 	3 	4 	5 

analfabeta primaria inc. 	primaria comp. 	secundaria inc. 
6 	 7 	8 	

sec. comp. 
9 

preparatoria inc. 	preparatoria comp. comercio inc. 	comercio comp. 
10 	 11 	12 

profesional 	inc. 	profesional comp. otros estudios 

II. HISTORIA OCUPACIONAL DE LOS PADRES 

10. Lugar de nacimiento de sus padres: 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

Cd.Juárez Chihuahua Zacatecas Coahuila Durango Norte Noroeste 
8 	9 

Centro 	Sur 

11. Ocupaciones que han realizado sus padres: 

Juárez 

cuando ud nació cuando ud. entro a trabajar 
por primera vez 

Padre 	madre padre 	madre 

Chihuahua 

Norte 

Noroeste 

Centro 

Sur 

E,E,U.U. 



Juárez 

Cuando ud. entro a trabajar por 
primera vez en una ma•uiladora 

en el momento actual 

padre 	madre padre madre 

Chihuah4a 

Norte 

Noroeste 

Centro 

Sur 

E.E.U.U. 

III. HISTORIA OCUPACIONAL DE LAS OBRERAS 

12. Ha tenido algún trabajo anterior al trabajo en las maquiladoras: 

1 
	

2 
s i 
	

n o 

( EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA 

13. Señale los trabajos que ha realizado antes de entrar a trabajar a las maquilado-

ras. 

Juárez 

ler 	trabajo anterior 
al 	de maquiladora 

2o trabajo anterior 
al 	de maquiladora 

3er trabajo anterior 
al 	de maquiladora 

:hihuahuo 

gorte 

loroes te 

entro 

¡lir 

E.E.U.U. 



14. En que año entró usted a trabajar en las maquiladoras 

año 	 mes 

15. Desde. entonces siempre ha trabajado en la misma maquiladora: 

1 
	

2 
s i 
	

O 

1 EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

16. En cuántas maquiladoras ha trabajado: 	 

17. En que empresa maquiladora trabaja actualmente 

18. Firmó contrato de trabajo en esta empresa: 

(EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA 

19. Por cuanto tiempo lo firmó: 

1 	7 
	

3 
menos de 1 nie•. 	de 1 a 3 meses 

	
de 3 a 	6 meses 

5 	6 
	

7 

4 

dv 6 a 9 mese.; 

si 	no 

de 9 meses a 1 año 	más de 1 año 
	

permanente 

20. La cambian frecuentemente de turno: 	1 
	

2 
s 
	

n o 

21. La cambian de líneas: 	 1 
	

2 
s I 
	

n o 

22. Le dan horas extras en su trabajo: 	1 
	

2 
s i 
	

n o 

( EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

23. Cuantas horas extras le dan por semana: 

1 	2 	3 	4 	5 
menos de 3 	de 3 a 6 	de 7 a 10 	de 11 a 14 	de 15 a 18 



30. De acuerdo con los trabajos que se mencionan ordénelas jerarquicamente 
de mayor a menor rango, en base al PRESTIGIO SOCIAL que usted considera 
tiene cada uno de ellos: 

empleada de centro comercial 

empleada de banco 

empleada de gobierno 

secretaria 

mgclgsgrs, industrias no 
operadora en maquiladora 

( EN CASO DE QUE HAYA TENIDO UN TRABAJO EN MAQUILADORA ANTERIOR AL ACTUAL HAGA 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HASTA EL NUMERO 36) 

31. A que empresa maquiladora fue usted antes de la actual: 

32. Que salario tenia semanalmente: 

33. Le cambiaban frecuente de turnos: 

	

1 	2 
s i 	n o 

34. Le cambiaban de lineas: 

	

1 	2 
s 1 	n o 

35. Firmo contrato; 

	

1 	2 

s i 	n o 

36. Por cuanto tiempo el contrato: 

1 	2 	 3 	4 

	

menos de 1 mes 	de 1 a 3 meses 	de 3 a 6 meses 	de 6 a 9 meses 

6 
de 9 Aeses a 1 año más de 1 año 	permanInte 



37. Como supo de este trabajo anterior al actual en la maquiladora: 

1 	 2 	 3 

por algún miembro de la 
	

por algar, miembro de la 
	

por algún amigo 
familia que trabaja o 

	
familia que le sugirió 

	
que le sugirió 

trabajó en la maquiladora 
	

la idea 
	

la idea 

4 	5 	6 	7 

periódico y revistas 	radio 	televisión 	otro 

38. Hasta que año duró en este trabajo anterior al actual: 

año 	 mes 

39. Por que motivos dejó este trabajo: 

por reduccióril de personal 	por no cumpar la cuota 	por témino de 
de producción 	contrato 

4 	5 	 6 

por faltas 	por el cierre de la planta 	por motivos personales 
7 	 8 

por motivos de salud 	por conflictos con la empresa 

9 	 10 

por presión del padre 	por despido injustificado 

( EN CASO DE QUE HAYA TENIDO UN SEGUNDO TRABAJO ANTERIOR AL ACTUAL HAGA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS) 

40. A que empresa maquiladora fué usted en este segundo trabajo anterior al 

actual 

41. Que salario tenia semanalmente; 

42. La cambiaban frecuentemente de turnos; 
	

1 	2 
s i 	n o 

43. La cambiaban de lineas; 
	

1 	2 

s 1 	n o 



44. Firmó usted contrato: 	1 	 2 
s i 	 n o 

45. Por cuanto tiempo: 	1 	
2 	3  

menos de 1 mes 	de 1 a 3 meses 	de 3 a 6 meses 

4 	5 	6 	7 

de 6 a 9 meses 	de 9 meses a 1 año más de 1 año 	permanente 

46. Como supo ustde de su segundo trabajo en la maquiladora: 

1 	 2 	 3 

por algún miembro de la 	por algún miembro de la 	por algún amigo 

familia que trabaja o 	familia que le sugirió 	que le sugirió 

trabajó en la maquiladora 	la idea 

4 	5 	6 	7 

periódicos y revistas 	radio 
	

televisión 	otro 

47. Cuanto tiempo duró para encontrar su segundo trabajo en la maquiladora: 

1 	2 	3 	4 	5 
1 semana 	menos de 1 mes menos de 3 meses de 3 a 6 meses de 6 mes, a 1 año 

4 	5 

de 1 a 3 años 	de 3 años a más 

48. Hasta que año duró en este segundo trabajo anterior al actual 

año 	 mes 

49. Por que motivos dejo su segundo trabajo en la maquiladora 

1 	 2 	 3 
por reducción de personal 	por no cumplir la cuota 	por término de 

de producción 	contrato 

4 	5 	6 	 7 

por faltas 	por el cierre de 	por motivos personales por motivos de 
la planta 	 salud 
8 	 9 	10 

por conflictos con la empresa 	por presión del padre 	por despido 



( EN CASO DE QUE HAYA TENIDO UN TERCER TRABAJO EN LA MAQUILADORA HAGA LAS 

PREGUNTAS HASTA EL NUMERO 58) 

50. A que empresa maquiladora fuá usted en este tercer trabajo anterior al 
actual: 	_ 

51. Que salario tenía semanalmente: 

52. La cambiaban frecuentemente de turnos: 1 2 

s i n o 

53. La cambiaban frecuentemente de líneas: 1 2 
s i n o 

54. Firmo usted contrato: 1 2 
s i n o 

55. Por cuanto tiempo firmo el 	contrato: 

1 	2 	3 	4 
menos de 1 mes 	de 1 a 3 meses 	de 3 a 6 meses 	de 6 a 9 meses 

5 	6 	7 

de 9 meses a 1 año 	más de 1 año 	permamente 

56. Como supo usted de su tercer trabajo en la maquiladora: 
1 	 2 	 3 

por algún miembro de la 	por algún miembro de la 	por algún amigo que 
familia que trabaja o 	familia que le sugirió 	le sugirió la idea 

trabajó en la maquilado 	la idea 

ra 	
4 	5 	6 	7 

periódico y revistas 	radio 	televisidn 
	

otro 



57. Cuanto tiempo duró para encontrar su tercer trabajo en la maquiladora: 

1 	2 	3 	4 
1 semana menos de 1 mes 	menos de 3 meses 	de 3 a 6 meses 

5 	6 	7 
de 6 meses a 1 año 	de 1 a 3 años 	más de 3 años 

58. Hasta que año duró en este tercer trabajo anterior al actual: 

año 	 mes 

59. Por que motivos dejó su tercer trabajo en la maquiladora: 

1 	2 	 3 	4 

por reducción de 	por no cumplir la 	por término 	por faltas 
personal 	cuota de producción 	de contrato 

5 	 6 	 7 	8 

por el cierre de 
	

por motivos personales por motivos 
	

por despido 
la planta 
	

de salud 
	

injustificado 

IV. DATOS FAMILIARES 

60. Donde vive actualmente su familia: 
	1 	2 

	

Cd. Juárez 	Fuera de Cd. Juárez 

61. Vive usted con su familia: 
	1 

	
2 

s i 	 n o 

( EN CASO DE QUE SU FAMILIA NO VIVA EN CIUDAD JUAREZ HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

62. Piensa volver a su lugar de origen: 
	1 	 2 

s i 	 n o 

63. Por que motivos: 

1 	 2 	 3 
no tiene un ingreso 	existe un rechazo 	no tiene los atractivos 
seguro 	familiar 	de Ciudad Juárez 

4 	 5 	 6 

considera a los trabajos tiene a sus 	tiene un ingreso seguro 
como inferiores al de 	hijos 
maquiladora 

7 	 8 	 9 

tiene a sus padres 	es mejor la forma de vida 	no sabe 



64. Cuantos miembros de su familia trabajan en las maquiladoras: 

65. Han venido algunos de sus familiares o amigos a tratar de conseguir 
trabajo en las maquiladoras: 

1 	 2 
s I 	 n o 

( EN CASO AFIRMATIVO LLENE EL SIGUIENTE CUADRO) 

Parentesco sexo edad encontro trabajo en la maquiladora 
m 	f si 	no no sabe 

67. Existe alguna presión familiar para que usted siga trabajando en la maqui- 
ladora: 	 1 

	
2 

s i 	 n o 

( EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

68. Cuál tipo de presión: 	  

69. Existe alguna presión familiar para que usted abandone el trabajo en la 
maquiladora: 

	

1 
	

2 

	

s 	 n o 

( EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

70. Cuál: 	  

V. CONSUMO 

7 . Que salarlo tiene semanalmente: 

66. 



72. Cuál es la proporción de su salario semanal que destina al ingreso 
familiar: 

1 	2 	3 	4 

no contribuye 	menos del 25 % 	del 26 al 50 % 	del 51 al 75 % 

5 

más del 76 % 

( EN CASO DE QUE SU FAMILIA VIVE CON USTED HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

73. Cuál es la proporción de su salario semanal que destina al ingreso 
familiar: 

1 	2 	3 	4 
no contribuye 	menos del 25 % 	del 26 al 50 % 	del 51 al 75 % 

5 
más del 76 % 

74. Diga usted que proporción de su salario mensual dedica a los siguientes 

aspectos, especificando en el caso de que haga sus compras en México la 
procedencia de los principales artículos que usted adquiere: 

menos del 	25 % 
EEUU 	MEX 

del 	26 al 	50 % 
EEUU 	MEX 

del 	51 	al 	75 
EEUU 	MEX 

% más del 76 % 
EEUU 	MEX 

alimentación 

N M N M N M N M 

vestido 

cosméticos 	y 
artículos de 
tocador 

aparatos elec-
tricos y elect. 



parentesco ocupación contribuye economic. 
al ingreso familiar 

si 	no 

sexo 

m f 
edad 

75. Que proporción de su salario mensual gasta usted en transporte: 

76. Que proporción de su salario mensual gasta usted en diversiones: 

1 	2 	3 

menos del 10 % 	del 11 al 25 % 	del 26 al 40 % 	del 41 al 60 % 

77. En que tipo de decisiones familiares tiene usted una mayor participación 
desde que trabaja en la maquiladora; 

si 	no 

para salir de la ciudad (exceptuando el Paso,Texas) 

en el gasto familiar 

en la compra de artrculos 
para la casa o la familia 

para cambiarse de maquiladora 

para cambiarse de trabajo 
fuera de la maquiladora 

para escoger amigos (as) 

para seleccionar diversiones 

78. Integrantes de la vivienda donde usted vive (Mencione primero quién es el 
Jefe de familia), 



79. Usted ha recibido cursos de capacitación en los ESTADOS UNIDOS, promovi-

do por alguna de las empresas maquiladoras donde usted ha trabajado o 
trabaja: 

1 	2 
s i 	n o 

( EN CASO AFIRMATIVO HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA) 

80. Que tipo de incentivos ha recibido por parte de la empresa 

1 	2 	3 	4 	 5 
aumento de salario 	mejor posición 	prestigio en la tratos 	ninguno 

en el trabajo 	empresa 	especiales 

VI. OPINIONES. 

A CONTINUACION LE VAMOS A LEER PUNTOS DE VISTA QUE REPRESENTAN OPINIONES CON 

LAS CUALES USTED PODRA ESTAR DE ACUERDO O EN DESACUERDO, ESCOGA ALGUNAS DE 
ESTAS OPCIONES: 

81. La organización de las trabajadoras de las maquiladoras solo nos causa 
problemas: 	1 	2 	3 

	

acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

82. Estar bien con los patrones es la mejor forma de que el trabajador se 
protega: 

1 	2 	3 

	

acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

83. Los empresarios o dueños de las plantas estén Preocupados por mejorar las 
condiciones de los trabajadores: 

1 	2 	3 

	

acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

84. Para que se organizen las trabajadoras es necesario que estén dirigidos 

por hombres: 

1 	2 	3 

	

acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

85. El sindicato es el mejor instrumento de los trabajadores: 

1 	2 	3 

	

acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 



86. La organización de las trabajadoras de maquiladoras debe de estar 
dirigido por mujeres: 

1 	2 	3 
acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

37. Si se organizara un sindicato de las trabajadoras de las maquilado-
ras este debería de ser independiente de la CTM y de la CROC: 

1 	2 	3 
acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

88. Las maquiladoras se han establecido en México porque aqui se ahorran 
gastos en salario: 

1 	2 	3 
acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

89. La organización sindical de las trabajadoras de las maquiladoras debe-
rla de unirse a la lucha de otros trabajadores: 

1 	2 	3 
acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 

90. Las trabajadores de las maquiladoras tienen menos derechos laborales que 
los trabajadores de otras industrias en el país: 

1 	2 	3 
acuerdo 	desacuerdo 	no sabe 
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ANEXO III 

ENTREVISTAS. 

1. Lic. Luis Montejano, Representante del Comité de Promo-

ción Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, CLudad Juárez, Chihuahua, 28 de septiembre de 
1976. 

2. Ing. Manuel Mora, Gerente General de la Asociación de 

Maquiladoras de Ciudad Juárez, A.C., Cd. Juárez, Chihua-

hua, 28 de septiembre de 1976. 

3. Sr. José I. Ortega, Gerente General de la Cámara Nacio-

nal de la Industria de la Transformación en Ciudad Juá-

rez, Cd. Juárez, Chihuahua, 29 de septiembre de 1976. 

4. Sr. Roberto Moya, Tesorero General del Ayuntamiento de 

Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 29 de septiem-

bre de 1976. 

5. Dra. Guillermina Valdez de Villalba, Directora del Cen-

tro de Orientaciéon de la Mujer Obrera, Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 29 de septiembre de 1976. 

6. Lic. Guillermo Rosas Flores, Jefe de Personal de la Em-

presa RCA, Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de septiembre 

de 1976. 

7. Lic. Hedilberto Cobas, Representante de la Secretaría 

de Patrimonio y Fomento Industrial en Ciudad Juárez, 

Cd. Juárez, Chihuahua, noviembre de 1978. 

E•. 	Dr. Víctor Manuel Oropeza, Cd. Juárez, Chihuahua, 24 de 

noviembre de 1978. 



9. Lic. Gustavo de la Rosa Hickerson, Abogado laboral, Cd. 

Juárez, Chihuahua, 23 de noviembre de 1978. 

10. Sr. Mario Mora, Gerente General de la Asociación de Ma-

quiladoras de Cd. Juárez, A.C., Cd. Juárez, Chihuahua, 

28 de noviembre de 1978. 

11. Sr. Luis J. Vidal, Secretario General de la Federación 

Revolucionario de Obreros y Campesinos FROC-CROC, Cd. 

Juárez, Chihuahua, 11 de diciembre de 1978. 

12. Sr. José Sosa Delgado, Secretario General de la Federa-

ción de Trabajadores del Norte, CTM, 9 de diciembre de 

1978. 

13. Dr. Oscar J. Martínez, Departamento de Historia Oral, 

Universidad de Texas en El Paso, El Paso, Texas, 5 de 

diciembre de 1978. 

14. Dr. Ellwyn Stoddard. Departamento de Sociología, Univer-

sidad de Texas en El Paso, El Paso, Texas, 5 de diciem-

bre de 1978. 

15. Dr. Guillermo Teutli Otero, Subdirector de la Industria 

Maquiladora y Fronteriza, Secretaría de Patrimonio y Fo-

mento Industrial, México, D.F., 19 de octubre de 1978. 

16. Lic. Rogelio Sánchez Cortés, Presidente de la Mesa No.2 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Cd. Juá-

rez, Chihuahua, 2 de diciembre de 1978. 

17. Lic. Tomás Bustamante, Presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, Cd. Juárez, Chihuahua, 3 de 



diciembre de 1978. 

18. Lic. Raúl Jacques, Promotora Mexicana Fronteriza, S.A. 

Cd. Juárez, Chihuahua, 16 de noviembre de 1978. 

19. Ing. Federico Barrio, Gerente General del Parque Indus-

trial "Antonio J. Bermúdez", Cd. Juárez, Chihuahua, 17 

de noviembre de 1978. 

20. Sr. Manuel Galaviz, Representante Legal de la CROC, Cd. 

Juárez, Chihuahua, 13 de noviembre de 1978. 

21. Ing. Ricardo Calderón Villalbazo, Director de Industrias, 

Secretaría del Desarrollo, Gobierno del Estado de Baja 

California, Mexicali, Baja California, 17 de agosto de 

1978. 

22. Lic. Rogelio López Lucio, Representante Regional de la 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Mexicali, 

B.C., 18 de agosto de 1979. 

23. Ing. Jorge Robles, Representante de la Secretaría de Pa-

trimonio y Fomento Industrial, Tijuana, B.C., 20 de agos-

to de 1979. 

24. Sr. Jorge Salman, Presidente Nacional de la Asociación 

de Maquiladoras, Tijuana, B. C., 21 de agosto de 1979. 

25. Sr. Alejandro Arellano, Ex-presidente dela Asociación 

de Maquiladoras de Tijuana, Tijuana, B.C., 21 de agosto 

de 1979. 

26. Sr. José Luis Pérez Canchola, Centro de Información y 



Estudios Migratorios, Tijuana, B.C. 21 de agosto de 

1979. 

27. Sr. José Briseño, Secretario General del Sindicato de 

Industria y Comercio Zaragoza, CROC, Tijuana, B.C. 22 

de agosto de 1979. 

28. Sr. Roberto Fernández, Ex-presidente de la Asociación 

de Maquiladoras de Agua Prieta, Sonora, 23 de mayo de 

1979. 

29. Ing. Rubén Ramírez Banda, Representante de la Secreta-

ría de Patrimonio y Fomento Industrial, Nogales, Sono-

ra, 15 da agosto de 1979. 

30. Sr. Héctor Monroy, Presidente Municipal de Nogales, 

Nogales, Sonora, 16 de agosto de 1979. 

31. Sr. Víctor Coronado, Gerente General de la CANACINTRA, 

Nogales, Sonora, agosto de 1979. 

32. Sr. Gus Rigoli, Gerente de la Empresa Sonitrones, No-

gales, Sonora, 18 de agosto de 1979. 

33. Sr. Fausto Dávila, Sonitrones, Nogales, Sonora, 18 de 

agosto de 1979. 

34. Sr. René Moreno, Gerente de la Asociación de Relaciones 

Industriales de Sonora (ARLAC), Nogales, Sonora, 18 de 

agosto de 1979. 

35. Sr.Antonio Cavazos, Presidente Municipal de Matamoros, 

Tamaulipas, agosto de 1980. 



:6. 	Sr. Luis Martínez Peña, Gerente General de CANACINTRA, 

Reynosa,Tamaulipas, 14 de julio de 1980. 

37. Sr. Luis Martell, Presidente de la Cámara Nacional de 

Comercio en Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, 15 de julio de 

1980. 

38. Lic. Héctor Weber, Representante de la Secretaría del 

Desarrollo, Gobierno del Estado de Baja California, Ti-

juana, B.C. 24 de abril de 1981. 

39. Dra. María Patricia Fernández Kelly, Rutgers University, 

noviembre de 1978. 

40. Dr. Mike Van Wass, Stanford University, diciembre de 

1978. 

41. Lic. Eliza Chávez, Centro de Estudios Económicos y So-

ciales del Tercer Mundo, A.C. octubre de 1980. 

42. Dra. Mónica Claire Gambrill, Centro de Estudios Econó-

micos y Sociales del Tercer Mundo, A.C., octubre de 1980. 

43. Roland Travis, Institut D'etudes Mexicaines Université 

de Perpignon, octubre de 1980. 

Entrevistas a Gerentes y a Jefes de Personal de la Em-

presa: 

44. RCA, Cd. Juárez, Chihuahua, septiembre de 1976. 

45. Subensambles Electrónicos, Cd. Juárez, Chih. noviembre 

de 1978. 



46. A.C. Nielsen Co., Cd. Juárez, Chihuahua, noviembre de 

1978. 

47. General instruments, Cd. Juárez, ChLh. noviembre de 

1978. 

48. Comunicaciones Banda Grande, Cd. Juárez, Chih, noviembre 
de 1978. 

49. Acapulco Pashion, Cd. Juárez, Chih, noviembre, 1978. 

50. Finco de México, Cd. Juárez, Chih. diciembre de 1978. 

51. Rowe Mex, Cd. Juárez, Chih. diciembre de 1978. 

52. RCA., Cd. Juárez, Chih, diciembre de 1978. 

53. Karen International, Cd. Juárez, Chih. diciembre, 1978. 

54. A.M.F., Cd. Juárez, Chih., diciembre de 1978. 

55. Rockwell International, Nogales, Sonora, agosto, 1979. 

56. Automotriz Americana, Agua Prieta, Sonora, mayo, 1978. 

57. RCA., Tijuana, B.C. enero, 1981. 
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NUMERO DE 
PLANTAS CC 

HOMF-CITY 	 CD. ICAJIEZ 

Nev York, N.Y. 	 3 
Clinton, tova 	 6 
Milvaukee. Vi. 
Norristown, Pennsylvania 
Princenton, Indiana 
Redwuod City, California 

Kewanee, Illinois 
El Paso, Texas 
El Paso, Texas 
Philadelphia, Pn. 
San Imola, Missouri 

°aoville, Illinois 
Milwaukee, Vi. 
Cary, Illinois 

Vicksburg, Ms. 

Seneca Falle, N.Y. 
Marren, Ohio 

Nev York, N.Y. 
Evanston, Illinois 
(lienzo, Illinois 
El Paso, Pesan 

Detrolt, Michigan Empezará operacleoc 
Seattle, Washington 	1 - El Pasa 

Nev York, N.Y. 
Chicago, Illinois 

ACTIVIDAD OCE DESEMPEÑA 

Ropa para dama y para hospitales 
Canten y selección de cupones 

Cassets y cintas de grabación 
Maquile papal ea asfalto para caobas 
Magulla y manufactura de guantes 
Botas y zapatos 

Ropa para horbre y mujer 

Ensambla bobinas para balata' 
Semiconductores 

Se negó a dar informacidn 

Manufactura de ropa 

Ropa para hospitales 

tonteo y selección de cupones 

Ertaambla de motor para carburado; 
Maletas y bolsas de viaje 
Tarimas para estibar; material do madera para camas. 

Circuitos integrados; producto■ radicas; lámparas, etc. 
Ensambla aparatos de alambraje y guarniciones. 

Naeldnoil 
General Electric 
Trisumecer 

Westinghouse 
Westinghouse 
Sylvanla, CAD,' 
General Motora 
Función por contratos; no es nacidnal 
Hideaway Ltd. 
American llospit i Supply 
Corros, Inc. 
Cuupon Redemptton, Inc. 

General Motora 
Ski Way 
Nacidnal 

General Electric 
Club* Unlon Centralab Electronics 
Collcraft, Inc. - Divislon ot 

Figure-Flattery 
Nielaen Clearing House 
Alíen Bradley Cu. 
Amauta, Corp. 
AM/ Corp. 
AMPER Corp. 
Funciona por cuntratos;no us nacional 
lose Manufacturing Co. 
Ade.* Buot Company 
N. Primroee Fashions 
Zenith Evana 
Contico International 

CASA-MATRIZ SECTOR 

DIRECTORIO DE LA INDUSTRIA MAQUILADOIA EN CIUDAD JUAREZ, cumunuA 	SEPTIEMBRE DE 1979 

NOMBRE DE LA IMPRESA' 	 DIRECCION TELEFONO NOMBRE DEL CERENTE 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

T 
S 
E 
D 
E 
E 
D 

Acapulco Fashlons, S.A. 
A.C. Nielfen Company de Mexico, S.A. 
Alíen lradley Electronics, 	S.A. 
Amansa, S.A. de C.V. 
A.MF Productos Electricos, 	S.A. da C.V. 
Ampex Cintas Magnéticas, S.A. 
Bobby J. Watkins 

Insurgentes y Lupe: Mataos 
Lardo 251 Rte. 
P.I. Bermuda& 
Calle Acero y T'encolan:a 
P.I. Bormudez 
P.I. Bermuda: 
Km. 7 FFCC Chih-PacIFIco 

622-06 
4-21-54 
300-73 
390-78 
324-15 
339-74 
266-10 

Sr. Elsen 
John D. Solon 
Leonard Malecki 
Thomas Murphy 
Charles R. Leonard 
Ron•Tosta 
Bobby J. Watkins 

08 P Bolis de México, S.A. Abraham González 127 Rte, 262-46 Manning 
09 P Botas Río Honda 6 Bufalo Má. Martínez Pte. 601 256-88 Mario Arturo Mos 
10 T Caehi 	Internac1dnal S,A. de C.V. 5 de Mayo 139 Nte. 411-35 Albert Cambi 
ll T Camisas de Juárez, S.A. da C.V. P.I. Bermudas 325-67 José Carrasco 
12 D Canyon de México, S.A. de C.V. P.I. Wermudez 300-35 Victor Candare 
13 Capistrano Artisan8, S.A. de C.V. Acero y FFCC Chil-Pacífíco 359-90 Se negó a dar !Arar-

macida. 
14 M Castellana Mouldtags. S.A. de C.V. A.P. 1690-D 
15 E C. C. 	C. de México, S.A. de C.V. P.I. Juárez 615-10 Miguel Aguatin Savccdo 
16 E Centralab México, S.A. de C.V. P.I. Bermudez 325-18 Jame, Casper 
17 E Collcraft ce México, 	S.A. Fray Marco■ da Niza y Melzuiades Alaniz 320-74 Ton Tucker 
18 E Cospa6la Armadora, S.A. de C.V. P.I. Bermudas 305-85 Nadie contesta el tele-

fonea. 
19 E Componentes de Iluminación, S.A. de C.V. P.I. Juárez 345-66 HACIA! Fennel 
20 E Componentes Electricol de Lamparas, 	S.A. 	de P.I. Juároz 316-16 David D. °usuta 
2l E Comunicaciones Banda Grande. S.A. de C.V. P.I. Bermuda: 312-54 Larry Stephens 
22 A-E Conductoras y Componentes Electricos de Juárez, 	S.A. de :.V. P.I. Bermude: 399-00 James Chcatnut 
23 T Confecciones Cheley, 	S.A. de C.V. José Baranda 1835 oca. 448-80 Murray Cana Paso 
24 T Confecciones Generales, 	S.A. de C.V. Carr. al Galgopromo 8025 377-77 Angel Tapia 
23 T Convertors de México, S.A. de C.V. P.I. Bermudo: 318-72 Saverino A. Caso 
26 E Corean. S.A. Diego de Rivera 5875 354-94 Wllbert Lacte 
27 S Coupon Red/entina P.I. Befar 380-87 Roberto Urrea 
28 O Dagoberto Marque: Contreras Taxcoco 2121 222-71 Dagoberto H. Contreras 
29 A Delates de Juárez, 	S.A. de C.V. P.I. Bermuda: 398-45 Frank Kowalski 
30 D Dubbel Duffsl, S.A. de C.V. Costa Rica 559 Nte. 440-29 Daniel Estrada 
31 M Duraframe de Juárez, S.A. Km. 8 Carr. Panamericana 392-87 Jorge Aguil.ir 
32 Eduardo Padilla Jimenez Carr. Internacidnal y Rayon (Nuevo Zaragoza) - 
33 E Elamex, S.A. de C.V. Km, 7 Carr. Panamericana 327.81 Choof Ratonil 
34 E Electro Componentes de México, S.A. de C.V. P.I. Juárez 291-76 Richard Michel 
35 E Electrofronteriza, S.A. de C.V. 5 de Mato 637 Nce. 276-25 Pedro Ramiro: 

FUENTE: Jorge Cacillo Investigacldn directa 



36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 

SECTOR NOMBRE DE LA IMPRESA DIRECCION TELEFONO NOMBRE OEL GERENTE 
E 
D 
D 
E 
E 
E 
E 

E 
D 

E 
E 
D 

Electronic:a Dale da México, S.A. 	de C.V. 
Empacadora Juárez, S.A. 
Enrasas Independlantes dal Norte 
Use( International de Chlh., S.A. de C.V. 
Casta Internacidnal da Chih., 	S.A. 
Esa« Internaoldnal 
Emir Croup 

Fabricantes Tecnicoo, S.A. 
Falcar' de Jedrea, 	S.A. 	da C.V. 
hist Haat 	da México, 	S.A. 	do C.V. 
Finco de México, 	S.A. de C.V. 
General Instrument de Juárez. S.A. de C.V. 
Match Internacidnal, S.A. da C.V. 

P.I. Bermudez 
Km, 	711 Carr. Juárez-Casas Grandes 
Zafiros 755 Sur 
Km. 	7 Carr. Panamericana 
Parque Befar 
20 Nov. 4115 Oto. 
Prolong. Calcada del Rfo 8915 

Honduras 362 Sur 
Km. 	71/4  Carr. Juáraz-Casas Grandes 
Hnos. Escobar 3218 
P.I. Bermudas 
P.I. Bermudo: 
Paseo Triunfo 	de 	la Rep. 3551 Oto. 

276-26 
269-30 
381-54 
325-01 
303-90 
323-52 
300-25 

279-55 
345-10 
373-45 
300-90 
320-48 
300-31 

Pedro Ramfrer 
Alejandro Soriano 
Ernesto Cruz Norsacaray 
Joseph V. McClain 
William R. Conde 
Armando Rivera 
David Meada da la I e 
Torre 
Salvador Ortiz 
Jame' Radcliffe 
Nadie contestó. 
Eduardo Caruallo Arceo 
Hm. S. Hyslop 
José C. Vagar 

46 E L. G. Mex.. 	S.A. 	de C.V. Carr. Al Calgodramo 8075 Ote. 351-45 Julio Glovini 
47 0 Industrial el 	Ftnix, 	S.A. 	de C.V. Carr. Casas Grandas/Benem, Ame 
48 D Industrias Briosa, S.A. Paseo Triunfo de la Rep. 2404 329-78 José Cuaron Vagar 
49 Industrias Vagner. 	S.A. 	de C.V. 20 de Nov. 	4115 303-90 
50 M Industrimem Puertas Labradas, S.A. 5 de Mayo 1221 Sur 278-76 Oscar del Valle 
51 P Inocencio Panca Dominaos "Calzado y Avío" La Fuente 68 Col. ()limpia 335-00 Inocencio Ponce 
52 E Jemco de México. S.A. de C.V. P.I. Bermuda& 315-72 Roberto Turnar 
53 T Jeramax. S.A. de C.V. P.I. Juárez 369-14 Jesés Rivas 
54 13 Judraa Industrial Supply, 	S.A. Insurgentes 3382 Ote. 360-89 Jestla Goncllez Barney 
55 T Jeanine. S.A. de C.V. 328-12 Leon Cray 
56 T Karen Internacidnal, 	S.A. de C.V. Fray Marcos do liza 168 388-88 Gerald Gallagher 
57 14 Maderas Dimanslonadas para Exportación, S.A. de C.V. Km. 71/2  Carr. Casas Grandes 371-91 Fernando J. Montoya 
58 M Maderas Selectas y Molduras, S.A. Ka. 	31/4  F.C. 	Chth. 	al Pací!. 243-35 José Manuel Mora 
59 M M'adataría del Valle, 	S.A. Ka. 5 FFCC-Pacff. • 
60 E Magnecraft da México, S.A. 	de C.V. P.I. flemuda: 329-84 John Wenrel 
6i T Magullas Internacionales. S.A. de C.V. 8 de Mayo 3149 332-99 Donald D. 	Acacia 
62 T Urdan, S.A. P.I. 8ermudez Dan Simonescu 
63 E Mac de México, S.A. de C.V. P.I. 	Juárez 624-59 koy Nutt 
64 D Moldean Foods, S.A. da C.V. Av. L4pez Mateos 1564 Sur 
65 D Merman Internacidnal, S.A. 	de C.V. José Mlelaurrieta y Beta 419-00 Robert Spaikin 
66 M Moldura& de Pino. S.A. Km. 381 FFCC Chih-Pacff. 316-25 Ignacio Tinaco 
67 M Motores dlectricoa de Jalca:, S.A. de C.V. P.I. Juárez 303-25 Mr. 	Ileasner 
68 T Nev-Mex.. 	S.A. 	de C.V. 5 de Mayo 591 Nte. 433-77 Ted Novert 
69 Optron de México. 	S.A. de C.V. P. Río Bravo 
70 5 Phnrmaseal de México, S.A. 	do C.V. P.I. 	Bermudez 386-24 Oscar Lara 
71 hl Productos de Madera Norteños, S,A. Premia 556 Col. Sn. Antonio 421-92 Enrique 8. 	Fiares 
72 P Productos de Pell do Juárez, 	S.A. José Borunda 1887 Ote. 280-26 Valentin Cardo 
71 A Productos Electrices Diversificados. S.A. de C.V. P.I. Jedrea 640-48 lag. 	John 
74 M Producto* Industriales Juárez, 	S.A. 	de C.V. Km. 611 FFCC Chih-Pacff. 312-39 Guillermo Torres 
75 D Productos JCJ Argentina 457 Sur 650-45 Jeads Flores 

EMPLEADOS ACTIVIDAD QUE DESEMPERA CASA-MATRIZ HOME-CITY 	 O PLAMAS 
23 Termostatos para cafeteras eléctrilae Trigomater Frankiort, Kentucay 

200 Maquila de Cavnc Kacidnal 
6 HidraGlicoa, pozos eléctricoa Nacidnal Dljd que tenían puros eventuales. 

160 Usas International Ft. Wayne, 	Indiana 	Planta 98 
80 Parten de herramienta para maquinada Uses Group Fareway, 	Indiana 	Planta 4125 

320 Lasas Group Derruí:, 	Mí, 
450 Ensamblo de alambre Ese« Croup Detroit, Mi. 	 Planta 0228 

348 Balwing Plano 6 Organ Company Cincinnati, Ohio 
85 Fundición de toda clase de natales para partes dentales. Paleen Products San Louis, MIssourl 

136 Tinney Manufacturing Ce. Cleveland, Ohio 
899 General Instrumenta Newark, N.J. 

50 Equipos naumáticos y electricos CAMD. Dlv. 	(Whsa), Match Inc. El Paso, Texas 
265 Indiana General Mutare Products Valparaíso, 	Indiana 

10 Fabrica aire lavado, calefacción ces. de Sisal y gas. Macidnal 
Todavía no empieza operaciones. Parece que es de ESSEX 

170 Elaboración de puertas labradas Nacidnal 
53 
74 Ensamble de luces industriales JEMCO Ingeniery Chicago Mlnuki, 	Illinois 
68 Produce sobra camas Nacidnal 

2 Ensambla retenes de arillos ODESA 
600 Warner'a Divislon, VARNACO Eridgeport, Cotneticut 
310 El Paso Apparel Corp. El Paso, Texas 

76 Produce molduras Nacional 	(contratante Dly1sheller) Sacramento, Califurnia 
380 Produce molduras Southwest Moulding Coaches Coronado Tovar 
230 Magnecraft Electrical Chicago, 	Illinois 
140 Produce prendas.: para vestir Inter-Sew-Inc. El Paso, Tasas 

Produce carpetas Carrd °peral:lene% 	abril. 	1980 
75 Produce relevadurea Magnecraft, 	ele,:vronics Chicago, 	TIlinols 

60 Funciona por contratos; no es de Capital Nací/loa! 
678 Molduras, magulla y fabrica Ponderoso Products, Inc. 	 El 	PasJ, Texas 

WestInghouse Electric, Corp. Lima. ahlo 
70 Magulla blusa.* SUMMIT El Paso, Texas 

Ensambla circuitos de anestesia, ta:saderas de jeringas. Se negd a dar informacidn. 
61 Magulla mangos para escobas N¿.eiclnul 
35 Fabricación de botas Nacional 

350 Harnesses para carruo Chryeler Florida 
Farbrica de madera y molduras Nactdnal 	(tiene una fabrica en El P310. Texas) 

11 Fabricación de rejillas macaneas 



76 
SECTOR NOMBRE DE LA IMPRESA DIRECCION TELEFONO NOMBRr. DEL GEKLYTE 

Productos Noel, 	S.A. 5 de Mayo 	LISO Sur 402-97 Paul Ghlple 
77 E R.C.A. Componentes, S.A. de C.V. P.I. Bermudas 316-76 David Craffor 
78 S Ricardo Hernandez García Libertad "Villa Con." 293-13 
79 Río Bravo Electrices, S.A. de C.V. P.E. Río Bravo 
80 D Roberto Bonilla Devora Ea. lb Cate. Panamericana 
81 Rodolfo Guijarro Montee Na. Nula. 	601 Pta. 256-88 Rodolfo Guijarro 
82 A Rogello hacina 'farrera Paseo del Triunfo de la Rep. 5899 Oto. 304-01 Rogelio Burclaga 
83 Rosa Ha. Lepes Salazar Calle del Arco 331 Nte. 243-21 No se encuentra op-

erando. 
84 Rota-Mes, 	S.A. de C.V. P.I. Bermudez 
85 e Rowe-Mex, 	S.A. de C.V. P.I. Bermudas 324-51 I. DowlIng 
86 E Sangemo Electrica, 	S.A. 	de C.V. P.I. Bermudez 317-70 Paul Rayen 
87 Sentry de >ocico, S.A. Venezuela 823 Sur 252-40 Philip Peltre& 
88 D Sergio RAIMinla Carta Paseo del Triunfo da la Rep. 5899 Oto. 304-01 
89 Servicios de Promoción y Mercadotecnia, S.A. de C.V. L. Mareos y José Borunda 627-75 
90 S.C.I. de México. S.A. de C.V. P.I. Demudes 319-45 Harold Hudnon 
91 E Sistemas de talarlas, 5.A, 	de C.V. P.1. Bermudas 622-02 Rex Maingot 
92 Soc./Cuop. de Producción Coatoreras Juárez, S.C,L. Guatemala 	131 Nte. 453-72 
93 M Soc./Cono. de Produccidn Trabajando para el Bienestar- 

Social-S.C.L. Km. 	5; FFCC Chib.-Paclf. 
94 T Soc./Cuop. de Producción Confecciones Mexicanas, S.C.L. Paseo del Triunfo de la Rep. 4687 309-78 
95 E Spectronics de Mildlco, S.A. de C.V. P.I. Juárez 324.5s Sob Painter 
96 E Subenstmbles Electronicoa, 	5,A. 	de C.V. P.I. Juárez 309-41 Joe Srang 
97 E Sylvania Componentes Electronicos, S.A. P.I. 	Bermudez 318-89 Larry C. Maccroy 
98 D Synergia, S.A. 5 de Mayo 1099 Sur 288-10 Wayne Varal 
99 D Taylor Instrumint de Juárez, S.A. de C.V. P.I. Juárez 310-13 Ve. F. Huskins 
100 D T.D.K. 	de México, 	S.A. de C.V. P.I. Bermudez 388-27 T. Ocsuka 
101 T Trinas, S.A. Pral. 5 de Mayo 1205 Sur 422-52 Sergio Pérez M. 
102 T Val-Mex, S.A. de C.V P.I. 	Bermuda: 307-06 Ricardo Stark 
103 Vesta-Mex, S.A. de C.V. P.I. 	Barcodes 633-11 
104 Vestiduras Fronterizas, 	S.A. P.I. 	Rio Bravo 637-22 
10S P Wellzax, S.A. 	de C.V. P.I. 	Bermudas 333-53 Jorge Juárez 
104 P Western de México, 	S.A. P.I. 	Beber 332-40 Pegue: López Aguirre 
107 T White Stag, S.A. de C.V. P.I. 	Julrez 304-11 Jesús Morales 
len D Zaragoza Calcina Company, S.A, de C.V. Cdrr. Julrez-Porvenir 

EMPLEADOS ACTIVIDAD QUE DESEMPERA CASA MATRIZ norte CITY 
35 Fabricante de decoración Naclénal 

5,600 Radio Corporation of America Indlenapolim. Indiana 

49 Fabricacidn de botes NacidnaL 
Magulladura defensor 
No se encuentra operando. 

60(1 Alegrety Rosa El Paso, Texas 
Sanano Western Pickins, 	S.C. 
Sentry Manufacturing 

Standard Griaby Aurora, 	Illinois 
430 General Electric GainadvIlle, 	Fla. 

650 Spectronics, 	Inc. Richardson, Texas 
1,604 CTE. Sylvania Vatavie, New York 

325 CTE, Sylvania Seneca Falle, New York 
Fabrica remolques y casas modulares de t'estén Synergia de Texas El Paso, Texas 

160 Taylor Instrument Co. Arden, 	N.C. 
117 Ensambla magneto» no-terrosos TDK Electronics Corp. Japón 
290 II. 	(contratante Malouf of Dallas) Dallas, Texas 
150 Fabrica adovinos de cortina Grabar, 	Inc. Middletwn, Wizconsin 
179 

179 Welle-Lamont Co. Chicago, 	Illinois 
250 Sandern Buotmakers, 	Inc. El Paso, Texas 
300 WARNACO Portland, Cregrn 
908 

31,697 - TOTAL 

PLANTAS 



CODIGO / SECTOR 

T 	TEXTIL 

S SERVICIO 

M 	MADERA 

13 	PIEL 

A 	AUTOMOTRIZ 

D DIVERSAS 

E ELECTRICO-ELECTRONICA 
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ANEXO V 

l'e ,10.1 4 1  
C14;411 

1111.eeo 
44 

ettabl0clAte.441  

,,,.'o.1“. 

,~t444 	 '' 	1ot41,  • 1.0.1o, 

miles 	•, 11,,e1 fe 1,0541 

Concepto 44 ,y; 414 

L.6&l 94614941 

19/4 

1915 

1978 

1911 

11/4 

19/9 

1940 

54ja C4111orm14 

19411.444 

1174 

10/1 

1976 

117/ 

14/4 

1179 

1940 

	

411 	 11 914 	 4.1. 	2 431.6 	 6 133.1 	 3 341.1 

	

454 	 67 214 	 10 131 	 2 471./ 	 4 609.3 	 4 014.5 

	

443 	 74 454 	 12 235 	 3 3/1.4 	12 5(9.6 	 S 175.0 

	

443 	 /6 411 	 13 114 	 4 171.1 	14 127.1 	 7 117.4 

	

45/ 	 90 741 	 15 303 	 S 346./ 	25 114.0 	 9 793 , 1 

	

140 	 111 191 	 15 417 	 1 414.9 	16 110.1 	 14 343.0 

	

620 	 119 146 	 19 348 	 10 417.7 	40 112.1 	 11 171.4 

	

S 	 220 	 S.0 	 16.9 	 10.S 

	

6 	 311 	 41 	 7.6 	 41.4 	 143 

	

G 	 163 	 21 	 5.0 	 8.6 	 6.5 

	

5 	 100 	 24 	 7.1 	 11.7 	 53.0 

	

4 	 154 	 24 	 1.3 	 25.7 	 11.7 

	

5 	 279 	 41 	 1/.4 	 403 	 30.3 

	

6 	 247 	 ti 	 11.11 	 41.1 	 14.7 
• 

3/ 	 1 193 	 15.4. 	 74/.1 	 411.0 	 156.1 

67 	 6 324 	 1 097 	 111.7 	 1 /31.1 	 (23.7 

69 	 6 401 	 1 124 	 324.4 	 1 0/2.11 	 471.1 

70 	 6 311 	 1 041 	 354.1 	 2 217.1 	 417.1 

65 	 6 143 	 1 120 	 441.2 	 7 140.3 	 751.2 

77 	 7 394 	 1 344 	 621.6 	 1 /53.1 	 1 455.5 

71 	 1 146 	 1 132 	 694.2 	 2 841.1 	 t 111.2 

11 	 1 008 	 41.4. 	33.1 	 41.5 	 46.1 

30 	 1103 	 131 	 17.6 	 61./ 	 11.4 

13 	 71/ 	 317 	 24.0 	 41.1 	 43.1 

11 	 176 	 111 	 11.1 	 61.6 	 64.5 

11 	 640 	 111 	 40.1 	 85.4 	 62.4 

20 	 560 	 14 	 34.3 	 11.4 	 38.3 

22 	 67/ 	 114 	 13.3 	 14.1 	 11.3 

101 	 1 776 	 4.4. 	 333.6 	 1 016.5 	 144.3 

11 	 7 114 	 1 141 	 330.0 	 1 075.0 	 510.8 

13 	 7 /15 	 1 220 	 314.3 	 1 104./ 	 114.1 

/2 	 7 111 	 1 207 	 4151.4 	 1 414.1 	 117.8 

95 	 é 774 	 1 544 	 412.7 	 2 111.9 	 1 015.9 

tnt 	 10 441 	 1 651 	 458.2 	 1 4 /11.6 	 1 411.4 

123 	 ti 343 	 2 961 	 1 111.7 	 1 USA 	 1 195.0 

Meatn411 

1171 

1171 

12/6 

1177 

11/3 

17/1 

1140 

760419 

1174 

1971 

11/4 

11/7 

1976 

1115 

1160 

17411.94 

11/1 

1175 

1175 

11/7 

1974 

1171 

1910 



141',Crr,LtS 	1:41[14915'144S 	11 	LA 	(U70511.14 	11410111.3046 	nt 	11004/AC108. 
791 	J 111,..714 5 	mm421710 
1971.:1.01 

.,,11n41,5419f194 
-, 

Conce614 
wá, 

de 
Por6nnal 
Or 0 v.4 do 
p,an, :114 

041..114a, 
ortuar.leo 
nulos 

4 4,,5',“ inf./s 1 	1.19,04 	1 	44:4r 

1011/1..5 	talalo9 	441194:0 
.... .1......- 

14.1 Jul.., 	4.. 	V.', 

Ca1,,0rn14 	14/ 

44 	44: 

1434 J 186 o.4 4.7 15.? 7.6 

1.79* n.d. n.d. 11,1. n.d. A.O. 

1926. n.d. n.d. 11.4. n.d. 11.4. n.4. 

SS:: 3 129 21 6.4 33.7 12.3 

1111 3 171 23 7.7 40.0 111.4 

147, 4 13P 74 1.1 47,4 19.0 

19':* 4 176 29 10.1 44.3 74.1 

U4, 4116 

C:. 4c90.6 

1974 10 3 	496 4,d, 47,7 110.1 01.6 

10 1 	921 297 49.0 114,8 61.7 

1170 11 1 	994  33? 6/.1 200.6 03.1 

1977 9 1 	813 339 44.4 3/7.0 96.6 

112C 4 2 	244 398 112.9 409.6 134.5 

14P, 10 2 	731 414 114.4  493.0 144.9 

1932 13 7 	911 476 196.8 509.6 731.0 

2,e4r4 	%coges 

19:4 12 7 	909 11.4. 73.1 747.1 113.1 

141. 17 7 	561 440 64.' 717.9 101.1 

114:9 17 2 	791 390 41.1 210.4 tse.) 

147: 17 7 	357 407 119.1 300.7 //1.4  

14 7 	43. 460 145.? 313.2 718.! 

15: It 7 	67i 446 173.. 379.7 :41.6 

19••• IL 7 	,v2 435 :10.1 929.' 291.. 

Cd. J.4.91 :/  

:51& 87 II 	en) n.d. I 	C20 U 

14,$ 81 19 	721 3 	7:0 ::::: 1 	773.0 

t?7' 

II 

CO :16 	52..133 

3 914 

4 	6:1 

1 	099.1 

1 	601 	5 17: :7::311:1i5 : 	1:1 1::1: 

11? 91 9' 	1,1 s 	11;. 1 	041.1 3 	9:1 	' 

1:.77 Ir) 3. 	: 	1 1 41' 7 	i4/4,.. 4 	1.6., 

1911 1:1 31 	4.1/ 6 	779 3 	S66,1 L  : : 	: : : I7 1 	16,.. / 

Senrro 

114 	 

1111 17 1 	774 11.4. 19 	1 /71,3 ea t 

1725 79 7 	6.,1 467 71.1 341.8 116.5  

3114 IP 3 fie f..24 11,.1. 519.7 113 	. .1 

11:7 14 3 re ert 144,4 731,5 741..• 

40n! lo .. 



• 

cvIct:;rir.; 41 14 111.511:4 -,5114lo..1 81 111.31240i01, 
• wijil F1^.941154 1 41%101114 
1.1140 

77.45041-1 t'a:53,5.5 	y 5,1,4C114.S ; 	¡= COO[PrIO 	5c ots054J 	51,71.41e1 	I  
524610cl-tonto! 	neo-sello  

millsoos do to,n. 

19121 	19 	3 564 	676 	211.6 	1 424.2 	317.1 

1979 	71 	4 173 	737 	131.7 	1 355.4 	4333 
1910 	 I? 	4 471 	142 	355.4 	1 624.1 	537.1 

:561.9 11  

1974 	45 	7 117 	..0. 	136.4 	1 014.6 	1713.1 

19/5 	39 	6 :14 	1 039 	212.2 	1 003.5 	461.3 

19/4 	39 	7 4/8 	1 134 	335./ 	1 331.1 	161.0 

197/ 	17 	7 Sil 	1 132 	443.7 	t 626.0 	643.4 

1974 	39 	3 441 	1 4)7 	196,7 	3 199.4 	1 077.9 

1971 	47 	17 143 	1 917 	913.6 	4 164.6 	g 445.3 

110 	69 	17 911 	2 017 	1 149.5 	3 41/.0 	1 /01.3 

1272.1164s 

7.at4141.41 

1974 	 49 	9 4/1 	•.4. 	275.1 	674.4 	411.3 

1973 	41 	9 /18 	1 526 	722.6 	044.4 	467.7 

14711 	39 	10 966 	1 717 	423.1 	1 011.5 	744.0 

1977 	37 	11 33/ 	1 491 	666.5 	1 937.6 	907.3 

1974 	40 	14 447 	7 733 	141.3 	3 423.6 	1 392.1 

19/9 	44 	19 894 	2 313 	t 281.4 	4 994.2 	1 611.8 

1980 	SO 	1S 731 	2 314 	t 461.9 	4 701.2 	2 080.1 

huevo 147146 

1914 	15 	4 7411 	4.4. 	113.9 	184.3 	212.1 

1971 	11 	1 926 	294 	60.8 	94.2 	41.4 

19/4 	16 	t 609 	241 	61.4 	44.1 	62.3 

7971 	II 	1 651 	711 	11.3 	1183 	133.: 

1974 	19 	1 916 	293 	122.3 	203,) 	16/.4 

19/1 	11 	2 251 	349 	15/.6 	240.0 	786.9 

1940 	14 	2 162 	181 	212.7 	424.7 	777.3 

4175054 41  

1174 	12 	1 717 	 76.7 	40.7. 	47.1 

1179 	ti 	1 75S 	209 	39.6 	141.4 	62.7 

1976 	 9 	1 111 	776 	17.4 	223.7 	16.4 

1917 	 a 	1 758 	21/ 	13.0 	248.4 	97.9 

1974 	 9 	2 897 	477 	141.9 	t 117.8 	30/.2 

1979 	13 	4 237 	611 	1'13 	1 417.1 	431.1 

1980 	17 	6 410 	476 	4,13 	X 121.1 	'32.2 

C5911•14 

• 

Valer 

asee ¡,1.1 



6411C1 19115 C444C919199IC1.S gi 14 100051914 04'...1141014 01 laa1414(10o, 

101 (a11043 11441114 Y K04101,10 

1574.1m 

Centrado 

• 
94rerch 
de 

aslablecielental 

Pert...el 
ec,,vade 
prue.ala 

Heras.hurbar 
leeheudJv 
proeidee 
pilo,. 

..u.1,,t,s• ,,,,, oq 
e 0.0 MC iMsos • 

SoC1Ii., 1 
...—........ 

Insu,o% 
totales 

Valor 
agregado 

MIlloreS 	dr 	atuul 

°t'al 	1'01111404 Federal( . 
vas 	y H.Alclolos 

1974 30 	5 045 	n,d. 171.7 411.2 341,4 

1975 41 	S 202 	070 115.1 578,9 401.9 

1576 47 	1770 	1 	146 211.9 914.6 596.6 

1977 47 	7 	Oly 	1 	779 311.4 1 566.9 987.0 

1978 19 	4 574 	1 	100 494.0 2 010.5 1 206.9 

1979 6? 	11 	721 	1 	755 751.4 2 050.5 1 274.1 

1990 • 71 	12 	339 	3 	161 1 	010.9 4 011.7 2 550.1 

la 	lacluyc Rovar1t0, 6.C. 
I/ 	141144, 40.141g4 0, o, g.- 'gap ChIO. (de 1175 4 1474) 
3/ ¡ochos 1.41:a1efu de tare, Ion, 
4./ letleye4lo Orara, Ller3 
0.4. 	re otsapn161e. 
• Para 01104 4404 la 1,1 4,r caen correlpende a renos Ce 3 o%lablaClelentpt, per le que lo, datos se Intpgrjh 00 el rubro 

é, 11tribt intlaadas leder& IbmS y Punictrlot. 



(0111.44cs 
1.---7440Ice4 4e 

prc4oecc1In 

	

n.4. 	4.4. 

S 124 
	

3 414 

	

4 1GS 
	

1 411 

	

4 344 
	

3 871 

	

1 $41 
	

4 511 

	

9 %Si 
	

$ 9/1 

	

10 824 
	

6 496 

4.3. 4.4. 

9 11 

S $ 

S S 

1 8 

9 II 

10 12 

4.4. n.d. 

114 117 

S09 210 

481 tt2 

539 13/ 

111 302 

474 1113 

4.4. 4.4. 

31 34 

4) té 

$2 11 

20 11 

24 24 

42 31 

4.41. o.J. 

411 430 

584 411 

300 614 

SS: 161 

6)/ 111 

414 621 

¿oncertu 1441 
gbrcoot 

Mannres I 	:.4je.e4 

74..41 	14clonal 

19/1 

11/$ 

19/4 

lol, 

11/1 

11/9 

1110 

/1 	474 

67 	214 

74 	414 

hl 	411 

90 	701 

Ill 	14$ 

119 	114 

4.4. 

$4 	/110 

41 	470 

48 197 

70 	572 

1$ 818 

10? 020 

1.4. 

12 	5/5 

11 	616 

14 111 

11 1C1 

21 	101 

23 141 

0.4. 

:S 	515 

51 184 

SI 	118 

$1 	)45 

/1 	411 

16 630 

04JA 

t aaaaa 14 

1)74 220 n.4. 14.4. n.4. 

19/1 314 291 11 200 

19/6 162 1S3 G? 44 

I)// 140 550 8$ 6$ 

11/8 114 Hl 19 102 

101 22$ 755 48 U/ 

1180 231 11$ SO 111$ 

04414411 

11/4 7 880 n.4. n.d. 

1971 6 	124 511 1 	412 4 	271 

19/6 6 404 S 041 1 	241 4 672 

19/7 6 	301 S 444 1 	203 4 44$ 

11/8 4 949 S 	173 1 	443 4 	130 

1111 7 96$ 4 9/8  1 	444 S 	332 

1140 7 	146 4 183 1 	144 4 61/ 

1114 1 098 n.4, s.d. n.4. 

1171 803 116 108 4)0 

11/4' 717 444 112 112 

►171 774 417 II? 815 

11/8 440 S11 274 145 

11/9 StO SO4 21S 213 

1110 472 611 251 341 

14144144 

11/4 1 	1/6 44.4. 4.4. 4.4. 

11/1 1 	144 6 	III 1 406 S 	114 

11/4 7 	711 t 	110 1 491 5 	2/2 

09/7 7 	111 1 	301 1 	417 4 611 

11/4 1 	1/8 7 	760 1 	121 S 	131 

19/1 10 eel 1 :o 2 	194 1 	142 

1140 II 	341 ►0 	841 1 	411 4 	477 

• 

L 

E 

1 

OCUPAVO 4. LA PlrUSWA 449QUI1471R4 PC 7~710101, POR flflt:11 FI10141194 4 204I7IP10 

• i.15d0 



PINVINAt 0011,000 IN LA list.15.141A mA0011;004A 01 CEPONIACION, POS 10.11LAO ILUIATIVA T MU4!CIP10 

1,70.19e0  

Concepto lott 1 
Ober.% 

111111,.4 	er 
produce 1.:.. 

10nd Ouchs., 111.qp/o, 

14,14 	C411143,8141 	Sur 

la ?as 

1174 106 n.d. 0,4. 0.4. n.d. 

1475• 8.4, 0.4. n.l. 14.d. 

1976• 0.d. o.d. 4.4. 41.4. ft.d. 

1977 1:0 106 14 do n 

1118 131 111 10 101 11 

1129 1311 118 1 101 11 

1900 176 144 14 137 19 

Co4110). 

[d. 	1488. 

1174 7 098 0.11. 4.4, 44.d. o.d, 

19/5 1 12,, 1 4SI1 202 t 751 :6) 

1171 1 104 1 ►17 711 1 376 725 

1177 1 411 1 010 266 1 324 117 

1970 2 /411 7 010 340 1 460 114 

1379 7 778 1 403 41,5 7 Ole Hl 

11PC 7 911 1 SIO 441 7 171 741 

helrit 

1174 7 110 o.d. n.• t. 4.4. n.J. 

1771 7 Sil 1 700 ine 7 loo 141 

1970 1 744 4 045 362 1 481 171 

1177 7 114 7 (60 402 1 44,1 1'•1 

7 :11 7 101 !Cl 1 74 :r: 

1371 7 4/1 7 17:1 07.4 1 1,11  71 1  

11t) 2 197 7 MI 011 l 12: 1 14 

td. 	7/ 

18 t.! n.d. n.4. n.• n.d. 

11/ 7  17 771 17 307 7 610 13 141 1 3:: 

19/C 73 4et,  70 417 4 714 11 44# I 47.1 

19/7 70 737 33 1011 4 111 le 141 1 ('1. 

14.0 11. 1:: 76 /12 t 44! 11 I"! 7 11 4  

14/1  36 :OS :I 1:0 6 1,4t1 71 470 1 071 

111, 11 zr.: 31 1::-. 1. Pli,  70 711v 3 VA.  

1. nqr4 

As.. 1,1,1. 

14 1 4 ) 177 a d 0 	J. 

2 014 7 I ,/ 031 7 ;Ay 3... 

! 	.14 1 ‹,', 7 VI PP. I 417 11' 

15'1 :t: 7 ht h./ i f'.. 2PI 



I': 1 4.11.r451411 5.A-- 71.. 	.k.k3 44 t 4rer,14cin3. 1011 	17r' ,r : 	.orimi,11 

CIA09tu Tot41 

[--- 

01rerus 
::cv1c44 	44 
. 	luCt len 44::443,1 

----7714 , 114. ,..lvel My140v5 

11/5 1 543 1 	063 1156 2 111 413 12 

11:4 I 	149 1 646 913 1 583 412 111 

1470 4 	621 1 	919 1 	PI i 	740 514 111 

4111 	11 

V; 1 121 4.4. 4 	4. n.o. 44. 4.4. 

1475 6 	244 S 	431 1' 	101 3 	451 134 :33 

1314 1 414 6 021 1 	210 3 143 156 111 

1 )17 1 	111 4 	240 2 	401 J 	4/ 131 12: 

11/1 • A 	611 / 	78/ 3 	817 I 250 1 	144 411 

1171 17 ,111 14 	174 1 	112 6 142 1 	41 4 0.4 

1560 11 	911 14 	/35 i 	392 6 	124 1 	Ite ea 

o .44t1;11 

9 	1/1 n.d. 4.4. 4.02. n.4. 4.4. 

.1914 I 	/78 8 528 1 	432 7 036 143 411 

112.: 10 	126 I 	111 1 	029 7 192 1 	014 213 
IV? 11 	11/ 1 	/11 1 	711 A COI 1 	117 111 

1114 11 	141 11 	611 2 	709 9 126 1 	772 521 

1179 11 	114 11 801 2 111 11 	219 1 	112 7C1, 

:51C II 	731 11 001 2 	114 10 731 1 	16/ 241 

!:,44 44/,14 

15/1 4 18A 4.4. 44.1. 4.4. n.4. 4.0. 

11:1 1 	928 1 	691 249 1 	441 114 43 

11,1 1 	611 1 	453 471 t 	437 17 SI 

.5/i 1 	611 S 408 271 1 	213 10 I) 

11/8 1 	916 1 	634 371 1 	350 1/1 7S 

11/1 4 	214 1 944 1/2 1 	511 711 11 

7 	162 2 70S 410 1 	110 161 23 

i.;s1:¥¥7 401INNIamiga 
0 	U47 4.4. 4.4. e.4. 44.4. 

1 	?SS 1 	041 91 947 41 9: 
1 /71 1 	161 1 	229 100 1 	121 Al 01 
ii,P 1 	713 1 	116 9? 1 	::1 

1017. 1 	11/ 2 	353 402 0 	1,1 741 1:1 
!0/4 4 231 3 123 601 1 	131 761 41: 

O 450 4 127 931 1 	512 411 

.4. 	4,1141,—. F4444,41. 

1.14 C45 4.11. 4.1. 
1111 0 	377 1 mi 471 3 	3.4 1,1 

1 231 4 	10/  1 	GIS • 424 410 

44401444 



Obreros 
Concepto letal Melte+ de 

prodp,ti:e lepleecel 
MWjPet5 

1977 7 919 	 é Ot 1 	101 S SIS 	 731 170 

117/1 6 	474 	 7 	!7( I 	74.0 S 	1114 	 1104 144 

1171 11 	227 	 1 733 1 	304 7 430 	 1 	011 141 

110d 13 	311 	 10 	994 1 	1311 9 	185 	 1 	713 	 1 071 

pltS1R:t CO4PA00 CR IR sousTRIA PRZRILROORA 30 (‘POPIA) 10h, POR (MORD IIPWTIVA 1 PURICIPIO 
117:•!310 

I/ 	Ieeldpe Ros1r11e. O.C. 
71 	10007e PoIrtge M. 	 CAZA. 1717 1171 o 117E1 
I/ 	1.41.7• Maldelvea dl• tln,, 5:n. 
Xl 	ItOw/e Ale Crivo. 10104. 
i.o. 	eo 1111/oe1c1, 
• PI,4 estpu al, 14 Inf*rwacien c....mona« o •5001 de 3 eslahlecielvAlos, por le Re(' les 44(01 le Int,11.1. /4 el P.R... 

te otras Ln11..4:c1 7det...11,041 r .Rmic1P10+ 

1 



too:4010 Total 

',atarlos 

1440141. 4.1 
oroluerib 

Pr•st4CP.In4s Sueldas 	4.111141 

...i.. 
Suma ebrerot 

total 	Uaelonal 

1971 2 433,6 0.4 n.4 n.4 0.4 0.4 

1979 1 42)./ 1 	594.1 1 	401.0 231.0 224.1 511.1 

1416 3 171.1 1 351.9 1 	177.3 1C1.2 211.1 701.5 
19/7 4 521.9 3 	19/.8 2 	651.8 932.0 362.6 96/.2 
19'3 9 996.7 4 	219.1 O 	$21.1 691.0 495.2 1 	277.5 
1179 6 465.9 616.5 4 	417.6 990.9 401.1 1 	424.4 
1910 10  497.7 7 202.2 S 	916.9 1 209.6 1 012.0 2 281.6 

114J1 	tallfornla 
..... da 

19/4 1.0 0.4 n.41 n.4 0.1 11.4 

19/5 7.8 5.11 1.7 0.6 0.1 1.1 
1976 5.0 3.9 3.5 0.1 0.4 0.1 
11177 7.7 1.4 5.2 0.6 0.6 1.1 
1171 7,8 9.8 $.2 0.6 0.3 1.2 
1171 17.4 14.1 13.7 1.1 1.1 1.4 
1980 19.6 15.6 14.2 1.4 1.7 2.3 

Mullcalt 
11/4 282.1 n.4 0.4 n.d 11.4 0.4 
197$ 296.7 187.1 197.1 30.0 17.7 51.6' 
1176 124.4 234.0 1/6.7 37.2 20.4 .70.3 
11/7 394.1 190.0 233.1 51.1 76.3 17.3 
11/4 460.7 349.8 212.1 16.7 32.5 19.$ 
1171 611.6 4743 343.1 11.1 48.1 101.4 
1110 696.7 418.4 406.1 /8.9 14.6 143.2 

,.., 
1971 33.5 n.d n.d 11.4 n.4 n.4 
1971 21.6 71.1 14.4 2.2 1.9 4.1 
1176 26.0 20.0 16.8 3.2 2.1 3.9 
15)/ 41.2 32.1 21.9 5.0 7.6 5.7 
1973 40.0 31.8 25.9 2.9 2. 1 6.0 
19/9 34.3 30.1 21.6 3.2 2.6 4.9 
1140 53.1 43.6 31.5 S.1 4.0 5.1 

~4 
1974 138.6 4.4 n.d n.d n.4 n.d 
1910 330.0 239.5 11/.4 41.0 76.0 47.4 
11 /6 '  386.3 2/5.9 731.0 13.8 14.1 02.3 
1971 45/.4 113.6 216.9 36.6 44.3 03.0 
1972 642./ 473.1 414.4 64.7 41.1 815.0 
1111 0511,/ 04.3 141,9 89.4 63.0 
1140 1 115.2 424.9 313.6 128.9 17.0 108.1 

Cont0184 
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a 

voctr.u. AL FIAV1A1 01110400 21; L4 11,0451014 sACHILAOURA DC 0001124(119. 
• 1 ..111.41 f[001411114 1 rimcirtu 
„ppm) 
, ;ros Je 74405 



4.7 

9.4 

lo.0 

0.4 

7.7 

1.1 

16.1 

47.7 

49.0 

67.1 

64.6 

112.9 

164.1 

196.4 

13.1 

65.5 

P3.1 

119.1 

101.1 

177.9 

710.1 

n.4 

a.4 

4.4 

1.1 

4.6 

6.0 

f. 9 

0.4 
31.1 

54.1 

67.5 

84.1 

121.5 

151.1 

a.4 

40.5 

42.1 

47.1 

102.7 

113.7 

144.1 

A.d 

0.0 

n.d 

3.6 

3.9 

S.1 

4.4 

32.0 

47.0 

60.7 

40.5 

106.7 

133.6 

A.4 

41.9 

13.7 

/1.6 

41.1 

101.7 

174.0 

11.4 

4.4 

n.4 

0.5 

0./ 

0.8 

1.5 

0,4 

7.0 

7.1 

7.3 

7.8 

14.4 

17.5 

n.d 

6.6 

8.5 

11.0 

13.7 

17..) 

20.9 

	

111.7 
	A.41 	 n.0 

	
0.0 

	

736.5 
	

494.5 
	

429.9 
	

65.0 

	

1 099.1 
	

761.0 
	

657.4 
	

103.2 

	

1 H31. 1 
	

1 104.: 
	

149.0 
	

1th.1 

	

7 t41.6 
	

1 377.1 
	

1 101.0 
	

11,  .9 

	

2 071,6 
	

1 LC9.2 
	

1 
	

31f. 

! 
	

7 145.4 
	

1 111. 1 
	

49f.7 

ar70ta:A:W:7S Al. Pr7s,r,:t 	'.111400 0': la IN0757a:7 al0JIL69911: 00 7:0001acIdn, 

703 0117:.1 1707PA11;4 o ":9;:iple 

1174.19r0 

141110nc6 dt 9e141 

$414,161 

See1495 Total Concepto hicnIcoc 
P,o4u,tii, 

SJIM l':1;t1rtZ' 

Cija California Sor 

la Pat 

1174 

1115 • 

1176 • 

1977 

1174 

1979 

1140 

Coehulla 

Cd. 44.011e 

11/4 

1175 

1176 

1177 

1973 

11/9 

1940 

Pledreo kepis 

1314 

1175 

1970 

19/7 

1973 

17:9 

1781 

	

4.4 
	

11.4 

	

4.4 
	

0.4 

	

0.4 
	

11,4 

	

0.4 
	

1.4 

	

0.7 
	

7.4 

	

0.1 
	

7.7 

	

1.4 
	

5.1 

	

4.4 
	

n.g 

	

3.3 
	

6.6 

	

4.6 
	

4.4 

	

6.0 
	

17.0 

	

11.1 
	

12.1 

	

10.5 
	

37.4 

	

1.1 
	

36.1 

n.4 

	

4.1 
	

12.7 

	

4.2 
	

16.! 

	

5.6 
	

3r r 

	

t.? 	. 

	

7,1 
	

47.1 

6.6 

0194:904 

Ju4res 11  

1914 

1974 

1976 

1977 

19:4 

19'9 

194' 

6orero 

/15.• Orlet• 

157t 

14 75 

OSU 

tí?: 

19.6 	n.d 	0,0 	r d 	0,..1 	n., 

11.1 	67.3 	43.4 	19,3 	6.7 	0,7 

115.7 	17.0 	19.9. 	r: : 	6.1. 	1..n 

7'.9.1. 	111.9 	59.2 	 9.1 	3: . 1 



rrssr?.AL 	cGr.'.00 	29 	LA 	118351.14 	1.4031140434 	9y 

	

1.41 5 u!.9 	11.U44.411'.4 	y 	”081:1810 
1.1140 

	

de 	741,1 

[1:091ACIna, 

WartnI 

CcnOlPl0 14441 5,,o1744 PP*S.Jr1:91$ 
S./14 66,8,41 I 	I4c.1,45 	lo 

no4,4,14,1 
$:,141e1 

1973 111.4 141.4 1/1.4 33.4 11.5 1/.6 
1119 212.1 226.7 11$.6 51.0 15.8 57.5 
1130 Ils.6 111.4 64.5 11.8 41.1 

107414s 	1/  
1174 1».4 4.1. 
1975 211.2 136.5 145.2 413.6 16.1 59.6 
1976 .319./ 740.3 129.9 50.3 25.1 76.3 
19/7 441.7 3:4.3 249.1 61.6 35.0 94.4 
19/11 494.7 429.1 33/.2 93.5 47.6 124.1 
1213 913.4 652.1 504.7 141.4 6/.7 113.3 
1960 1 	141.5 631.5 0454.1 174.4 61.9 234.5 

.r .16,14611de) 
8414duro$ 

1174 275.7 4.4 4.6 R.& 4.4. 
1175 314.6 214.7 137.4 17.4 27.7 75.0 
19/4 211.5 351.1 299.2 57.9 25.4 115.1 
19/7 646.5 441.6 292.7 64.1 42,1 143.6 
19/0 941.3 664.0 591.7 110.4 54.5 215.4 
19/9 1 	241.4 603.0 731.3 143.1 70.4 101.0 
1990 1 	441.9 912.0 776.4 715.7 98.4: 117.: 

716e40 laredd 
19/4 145.9 g.& 4.6 11.4 0.4 4.4. 
19/5 54.3 41.4 36.1 7.0 4. 3.7 11.6 
19/6 64.6 44.9 40.2 6.6 3.7 75.7 
1917 11.3 O./ 59.5 4.1 4.5 21.1 
19/11 124.3 65.9 71.1 12.9 5.7 10.4 
1119 18/.9 111.6 15.4 1/.4 7.7 35.8 
1940 211.7 114.6 129.2 15.1 8.) 46.2 

Olernos; 
19/4 23.7 ".4. 11.4 11.4 n.d. 11.1. 

11175 19.8 71.1 22.4 3.8 5.6 8.4 
1176 5/.4 36.3 14.S 7.1 6.1 1/.9 
19/1 61.0 41.7 11.4 3.) 4.7 14.5 
19/4 161.9 108.1 94.4 13.7 19.6 42.1 
19/9 101.7. 162.1 164.1 10.0 52.0 43.7 
1970 44 1 .7 :94.4 260.7 24.1 71.1 64.0 

17.r.6 8Attd4168 "Morattvat 
/ a.mtwiptus 

19/4 . 171.1 11.4. ...I. 4.4. ft.t 

1975 605.3 112.4 24.3 78.4 39.4 17.5 

1914 151.9 1/4.0 135.1 47.1 23.7 
70111113/ 
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RL8J8111ACIOnl! A: ►CPSCNAL CtuP420 /N LA 1ADUSTRIA PAQUILALORA cr CaPORTACI01, 

POR 1311040 FLOMITIVA 1 	Muli1CIPIO 

1974.1980 

Millones de pesos 

Concepto Total 

Salarios 

Sueldos 
PreslarInreS 

sociales 
54.4 Obreros 

técnicos 	*e 
P,OdUCctub 

1977 381.4 	260.7 	207.6 	S8.I 	4) 	9 	76.6 

19711 486.8 	312.4 	756.8 	73.6 	69.) 	97.7 

1179 751.4 	469.6 	311.5 	98.1 	97.1 	'168.1 

1980 1 	010.1 	663.4 	831.í 	131.9 	1)9.0 	708.4 

ROTA: Los totales rueden no coincidir 411~ dl redondeo. 
1/ Incluyt tuhareu. B.C. 
7/ InClb,e 0Z1,110 M. dr 	Chin. (4. 1975 a 1978) 
3/ Incluir rélddlionl .10 Ki10. Son. 
4/ Inclup. k'o Cedo], TArub. 
í.0. nn Olnettóle 
• Para estas h+os I. inter..:14n corresponde a renos de cies nstableclelentoa, por lo que los ditas se Intr34n en el rubro 

dr obras trtidlaos Fe«,  rrrrr as 	MUniejv¿vig 
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ANEXO VI 

Concapto 44 	.l'ob': 
r,len1C1 

P4r,le41 
JturI41 
yed-..410 

• a 
pvi,,11U 
n)I)) 

I 	n • 
1 4011,, 

V,11, 

1.1::,•% 	le 

Totél 	Mi1401 

1 9/4  415 16 	9/4 p.d. 1 	413.9 o 	931.5 3 	941.G 

112. 414 61 	:14 10 	1J3 4 	4:9.7 4 	G,  1.1 1 	'.9.1 

19/6 442 11 PF 12 	215 3 	211 	1 11 	121.4 1 	4j1,3 

11// .13 71, 	411 13 	114 4 	.7.6,  11 	:" 	' 1 	11/.6 

19/6 .57 39 109 15 	101 9 	"'.1 15 	.11.1  

ly/9 

rGnIciplut frantertict 

645 111 	345 10 	4134 3 	0F,.3 16 	:10.4 14 	541.1 

11/4 • 429 /1 	122 n.d. 2 	247.4, 3 	114,1 

15/1 416 ti 	111 9 	/1) 1 	211.0 t 	,3.1 3 	4é5.1 

11111 4.11 47 	.92 II 	140 3 	0/9.4 1, 	3.-..5 .1 

15/7 114 1 ^ 	721 II 	112 4 	154 	1 11 	n31.1 1 

1)7.3 .24 Ci 	127 11 2c0 1 	114.1 21 9714 4 	G13.1 

1119 411 110 t37 II G11 I 	131.4 I! 	£1...1 11 	)11.1 

AIlLoutos 
11/4 13 1 	SI) n.d. 00,9 113.i 1..4 

1911 11 1 	519 216 19.7 200.0 ;1.r 

1974 10 1 	139 164 31./ 249.1 '11.1 
1971 10 1 	079 163 51.1 416.1 71.•' 

19/.1 V 1 	156 154 /13 2911 1. 	.2 

11/1 

Cé1tado y 	yrundat 4, 

11 1 	420 154 104.0 313.1  

4411,1r 

111,4 III 11 	.2* 0.4. 3413 413.1 43.'.4 

19/5 III ' 	11 	ti,  7 /76 315.•  1 	1353  

1974 114 13 	/30 2 GOO 126.0 1 	111.9  

111 14 IM 7 	563 705.1 2 	Gte.! 1 

112 15 	tG1 2 	/99 9/3.7 1 	119.7 I 	115.1 

11: I( 	516 2 743 1 	9:-.4 2 	Z1:.1 I 	(11.) 

14.1641es 1 	7r1I 	Ft4é 
6:46.14, 

14/4 

4e v44,41 y 

II 1 	1(7 50.) 17.3 

114/ IV .L.. 164 311.1 11.3 71.3 

10 I 	217 197 51.. II:.' 

IOPI 14 1 	4.7 244 .11.o :cé 	7 :i'.I 

1914 :2 I 	141 314 127". 1117.1 11 4.7 

14/9 

tett° 	/ 
yuelm 

1314 

u..upto 	el:. 
ue 	1,14,1 

31 

i. 

: 	.1G 

: 	hl: 

S:: 

f.: 

:01,4 

4:f.3 31i 	: 

• 411.!  

9') 	1 

444., t76 11f.1 

14 : 	:.': 49: 1:2.1 :,.'..s 	 4 ,. : 	5 
Cont.f:.. 



741 4C7 14,..,1  cAimmolsricAs 07 tA 41:1'114 1 4  4 11/011.3n041 	111,0e1r.c1011. POP 1101/. 01 1411/1043 IC0108144 
1974.1v/9 

Concepto 091401e27 
7- 7 • 77 7.711 

0c.socy1 
017. 4,1 0 
p. I.,•rJ lo 

,,,,, •,,..,,, 
tribay - d,, 
pe.. V.11) 
11111 

--I 

,neldos.sdlecios 
7 p.,,,477~.. 

1nc'aIes 

911, 
ásr, 	•• 

111110•1-. :t 	ttiftl 

1977 30 7 	751 494 1/44 (97.9 776.1 

1972 27 1 	ltS 570 744.3 9(1.5 46.,.1 

1979 

noovIndrIa. 	arel-otra. 
accesuclos 	7 	,I. ICyln% 
et2ctrscet 	y:cc:entlo. 

1474 

1571 

37 

1t9 

179 

4 256 

47 	117 

36 9/1 

7)4 

n.d, 

5 	9/: 

343.9 

1 	513.6 

I 	473.1 

1 	325.7 

4 	701.1 

t 04/.4 

115.11 

7 	(50. 1 

7 	111.9 

1974 141 47 	712 & 	764 2 t35.3 4 	117.1 3 	047.) 

1977 153 43 	719 7 	192 7 475.0 II 	739.9 3 	949.9 

1974 160 11 	153 5 	321 3 	510.1 IC 	5(1..6 y 	/19.) 

11/2 154 61 412 in 	141 1 614.4 74 	644.1 7 	/1'.I 

06.16 	Industeest net,14C 

1974 71 t 45: n.d. 149.0 460.7 749.7 

1975 (9 3 4G5 56d 171.4 357.7 217.: 

1970 69 4 274 711 1/0 3 597.1 3/1.4 

19/7  60 5 099 872 711,7 1 	211.4 42i:.: 

)910 61 6 	417: 1 	124  /41.4 1 	614.4 621.1 

1979 81 7 619 I 	140 59'/.0 1 	F14.1 1 	17J.1 

5 ***** Ips 

:974 2 I 	4'.1 n.d. 10.3 2.7 1.1 	7 

197.7 9 1 514 374 61.P 1),.. vc.t 

1377 6 1 617 117 f..! 	1 It.... 1'1 

197/ 5 2 :ri9 14? 911,1 )I 	4 il . 	. 

1970 9 7 211 It! Ir& O 19.1 7:1 	' 

1)17 14 4 	1::4 /it 317 	1 4Y4 	1 

11.•ntrInlos no RrootGrtecds 

1511 74 4 55: n.d. 1,1.7 411 	1 11' 	1  

lila 31 5 441 511. 111.1 7.4. 	1 : 	,.' 

14/4 4.7 4 9“ 1 	1 44  141 	0 ti! 	I !:-. 	: 

1117 45 7 	717 1 	944 17/.0 1 	sid.r ..7: 	, 

:971 71 t 	11/ 1 	7-i 17/.4 1 	''.l, 1 	: 	' 	r  

1919 49 10 	n71. 1 	/II 775. 	, 7 	7 , ' 	1 7 	;', 

14)0.7.,' 	y 	1,...,1 	de 
eeltIf 

1974 e 416 r..4 10.0 74 	7 ir 	'. 

1971 9 I Oon 1•4 7: 	f. In 	, 1, 

1275 ii 1 	14' 110 31.7 lig,: 11.: 

1.7/ 15 1 	11. PO 1/.' :'5 	11 I:' 

21:3 0 1 	917 Js' 7'." 11' 	-y 1:3 	t 

19:i / 4 ' . ! . 1:7 	4 y77.1 



CA•411/»1111CeS 01 té U"Iluil 1..414.11V1.1 13tCX000T40, fQR X1(44 CF Zí.i11:11.) 1:0V4!,4 

Centecto 
lui.rtro 

do 	estiblec1 
meraos 

Personal 
pror-ed1 

mor8t.ne•5re 
pro.,a,o 

1001,nk,84114,51 

Y 	Mellar:0,41 
10,111, 

(31.1,s 
111er 

18'01490 

no111.e, 	re( ol 

»1941rarle. 	escepto ella 
trtco 7 	squi:o 	de 	lred5: 
Porte 

1374 3 418 n.4. 11.1 ?I.? 14.0 
17/5 1 560 92 20.0 41.6 LQ.4 
1971 3 310 56 19.5 91.2 113.5 
I41; 	• 4.4. 4.9, 0.4. c.d. n.l. 8.4, 
1574 	• n.d. 0.4. 4.4. 4.0, n.d. 4.9. 
1979 3 404 52 34.1 63.4 195.5 

033 1383444. 	414r4141, 
1:1141rids 	y 
414(11r14:0 	1 *Igor:dita 

1 404 15 3 794 w.d. 142.4 337.4 211. 4  
1775 36 3 	315 544 123.0 611..7 M.O 
1974 16 4 	751 720 155.1 571.3 311./ 
19/7 17 4 420 731, 240.7 1 	101.7 541.7 
1510 U 5 026 740 304.3 1 	407.2 701.6 
1973 11 4 249 5.13 421.1 7 707.6 1 	F11.3 

1.1,41 	3493014138 	414491s.  
s, 	 

1974 	• n.J. n.4. n.d. 4.4. 4.41. 4.9. 
1975 4 110 14 0.7 4.,1 7.0 
1974 t sal 136 33.7 41.7 55.7 
1977 13 1 116 les 65.0 117.1 211.4 
12 /11 16 1 	354 197 89 2 717 4  301.2 
1171 20 1 	61/ 270 1)3.4 3143 343.0 

• né 411;04101e 
• Fire e1:44 ados la infOr.40044 414787191. corres7»,n10 é raddl de 3 rsteolerInlentes, 	netlego en :01 10:0101 1i Se 

cr.udeee. 
6t4 (0941es pueden a4 clIncidir debido 41 40100400. 



7011.1117111 011411[1i1511:45 54 LA IMOUSIMIA MA00114004 1f 11717771101, POR LAMA U1 AC:1111.40 gCGSOMICA 
19/1.19'15 

Cono opio 
U.11rro 

do 
t•tablrctotentot 

Pert 	111 

pc<D ,, en 
1e4Oiyints 
plcr.111 

m11.1 

	

l'"'4"' "1" '" 	)n1001 
1 	11,s1 , .. ,00e1 	101.1.4 1o1.1.10, 

	 -----------.. 
Millones 	le 	r.sus 

Vol te 
4101 II • , 

Iota% 	Nacional 

1149 543 111 	115 II 	CO' A 	060.9 11 	415.4 14 	Si) 	' 

1160 119 	514 19 	147 10 	497.7 40 /973 17 	7/1.1 

Municipios 	Frontrritcs 

19/9 400 100 53/ I6 	691 7 	741.6 13 	651.9 12 	114: 
ISM 551 1:2 976 I/ 	119 S 514.1 10 	$5).1 1! 	7:4 	4  

301400 13o. 1,474.4c 11,. e. 
~pm y onlatecto dr é:I.vrt:$ 

1371 12 1 	451 290 104.0 7'4.9 

1990 12 I 	)9) 719 109.6 717.1 117.; 

Inlieple 	de 	pttoll% 	je 
vesttr 	y 	otro% 	%,:t11. 
tul ccrifeccio..atri 	OJO 
troti1rs 	1 	otros 	rett. 
elote% 

19/9 104 14 	047 7 	617 1 00.2 o.4. 1 	11...1 

1940 94 14 	716 7 447 1 	171.9 3 	117.1 1 	lit 	' 

144r140016n 	nc 	oil:4:e 
e 	tAdyltrie 	4e1 

1179 

1970 

lo1out.lo 	le 	nueble1. tac 
a441s.7,1411 	y 	91ret 	lec. 
do(tos 	e, 	1440,0 	1 -tt41 

1575 

17 

111 

09 

1 	516 

1 	5)1 

) 	44: 

746 

749 

/06 

171,5 

144.9 

710,3 

1t.0. 

471.5 

147.,  

ft. 

1580 54 ) 	16: 511 101,7 713.6 14,  

PeeCactus 	oulsItet 

1179.  o.d. 0.0. o.d. o.d. 
1030 4 Al II 6,1 13.3 	• 

Cootttocc1711. 
,.lit t$, 	y 	 !, 
esyleu 	p 
sol %%(%% oto, 

1179 35 1 C15 759 014.2 0.r. 
11E) 50 7 	100 1 	061 1,5.5 411.1 

1014.0371• 	V 	P.A./ICOR 	é,' 
1 .1. 

tollo 

15,5 14 1 	411 374 111.7 0.I. 7 1.  

1510 14 1 	tIt 301 111.1 71.1 	'5 

10.4001v 	le ralon4r14. 
10 	. 	4..1 	4 	..5 	A. 	. 

titY10! 	•Ii,t• 11 	• 	y 	• 
11.1 Irún 1 •.af  

117,  

141.. 

5: 27 	541 

:a 5 41 

4 	/15 

t 	314 

7 	111.4 

1 	514.1 11 	111.9 



rt IA 104167OlA 	i11tiArd11 II ttliOnt4CIlin i  034 tAn.l. tE 1LII9InJ9 IsdAiMICA 
1.1W) 

ConCe0So 
01141)10C1A1.! ,110S 

0.,050n11 
014,144 
prre0ds0 

1,101 
pe n r, :14 

¡ 	yr-W.1111. 
0• ..111., 1 

'1 los snot 
lo 14101 

411.• 
40,..1t14 

Millones Je 	pot11 

My10,1y1f1 	y 	atcyfonlos 
sliAltelcos 	t 	tlictrAnl. 
CAS 

1111 111 )J 	711 1 	043 1 101.5 1 911.) 
I 	Iti) 117 31 	0 11 S 	I?) 10 004.4 1 110.) 

(011,1e, •2,;,111 	y 
4••1(0111 	41:.,11.41 

1.119 19 1 	4.11 411 111,4 n.1. 141.4 
1110 31 1 801 416 131.1 644.7 331.3 

0.0001 	1010130143 	34.4141 

19;) 

111:3 

41 

SI 

4 443 

7 441 

1 	111 

1 	213 • 

S11.0 

711.1 1 
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47er•e 
Ce 

ellehtr..c.olos 

moeas.oneh.r 
trahaiadas 
p•Ae.c 10 

31111.$ 

Sueldos, JJJJJ 'os 
y y re t ic Onet 

soeteles 
--[ Yaler 
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(*.repto 
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.3040, en 
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Insano; 
ldleles 

Insarble te ealulnarla. 
equis*. ewerétus Y eell79 
les Aléosrldes y slectr4- 
01cos 

1 064 	 137 	 07.2 	 n.d. 

1 111 	 137 	 100.7 	 313.0 

Naterlales y eceesoe10$ 
eltylrltos y elett.0n1cot 

1: 	 4 004 
	

404 • 	 I% .4 . 

70 	 6 007 
	

I 017 
	 304.4 	 442.1 

Otrel Industries 0~45 

1979 
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1419 

1000 
104.1 

1 011.4 

1 2343 

1379 

1900 

lorw1clos 

1911 

1900 

11 	 132 	 121 	 23.4 
10 	 411 	 SI 	 34.7 	 101.0 

	

1 ►29 	 304 	 171.$ 	ft.d. 

	

1 777 	179 	111.4 	 023 

121.0 

073.7 

307.0 

111.0 
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1 	ta u tere-s-1 2raJuo.:4. 

1,,aleaSps 

	

n.d. 	n.d. 	n.d. 

	

1$ 27.1 	S 924 	3 449 

	

SO 131 	6 144 	3 fel 

	

11 131 	6 313 	3 111 

	

60 16S 	7 SO 	4 511 

	

73 8/7 	9 569 	S 971 
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u.d. 	0.4. 	n.4. 
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11 417 	146 	422 
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29 	11 	57 
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• 
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couttrAcrumrs AL PLII1a1AL 000OA20 (1 LA 1UUST8IA 044/11.40011.1 O( WORTAC109, 
0.4 0440 02 AC114:040 LCONOWICA 
1444.1971 

1111ones de Polos 

Concepto Total 

Salarlos 

Suelde{ 
Prestaciones 

sociales Suma 00 	 Tétnicof 	40 
preduc 	I4,, 

1976 

197/ 

11174 
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156.9 

1/4.4 

244.) 

243.9 

10/.4 

125.1 

183.7 

262.3 

06.7 

101.2 

'148.3 

209.9 

20.9 
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59.0 

14.2 

13.2 

15.4 
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11.9 

34.0 
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SI .O 

Madolnaffa. 	404ratot, 
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electrilut / 	e1441r6' 
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1174 1 	333.6 n.d. 11.4. n.d. n.d. 4.0. 

1175 1 	4/2.6 191.2 294.1 198.3 140,0 121.4 

19/6 015.3 1 	400.2 1 	114.2 251.9 170.0 414.2 

19/7 610.0 1 	026.0 1 	478.8 24/.2 232.6 411.4 

19/3 3 	410.1 2 402.9 1 9413 443.1 224.4 137.1 

1929 S 014.6 3 240.1 7 	697.4 642.1 544.7 1 	121.9 

Oteas 	IndosCrI4s mano. 
fact. 	 

1174 149.0 w.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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1/74 1403 132.7 114.9 1e,e 13.4 23.2 
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1974 441.4 224.0 279.2 44.0 25.6 91.1 

11171 499.8 4)2./ 2/1.0 41.7 31.3 135./ 
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1174 $0.1 n.d. n.d. n.d. 0.d. 4.d. 

1124 6/.8 41.6 47.) 4.2 4.1 12.0 

19/4 81.1 . 	46.1 60.0 6.0 5.6 9.4 

1971 124.4 113.4 102.8 10.6 4.4 12.4 

1174 106.0 130.4 126.1 11.9 12.13 34.4 

1171 212.4 713.4 211.0 72.3 71.8 12.5 

OnolcIples 	no 	Fronter12011 

11/4 165.7 n.d. 	• n.d. n.d. 11.4. n.4. 

1124 1/4.1 107.4 40.0 27.4 34.0 36.6 

19/6 241.8 161.8 178.2 41.5 21.0 17.0 

1172 2/2.4 742.5 196.6 46.1 43.0 76.2 

1174 412.4 318.6 146.1 71.4 58.1 15.1 

1979 

bf5lly 

11/4 

724.3 

10.0 

464.1 

n.d. 

376.0 

n.d. 

92.0 

n.d. 

95.4 

n.d. 

141.4 

»A 
117$ 21.6 15.7 12.2 2.0 1.8 4.0 

1174 26.7 24.0 25.0 3.0 2.9 4.1 
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(d4tet4, 



1:101.CrACICUS AL P[115014L MinADO C1 LA IMOUSIRIA M400114110114 DI C1PORTAC101. 
.08 OrnA Df AC1171040 1011011CA 
9/4.19/9 
1111ones de 0410s 

• 

Concepto Total 

Salarlos 

Sueldos Pr::1::11;- ' Suma 00 	 
Técnicos de 
produccidn 

19/5 75.9 60.2 54.9 5.) 4.7 13.9 
1179 

yalulturla encanto clic 

171.4 91.8 02.1 9.4 7.0 28.6 

1,111  Y equipo de 	tr4AS. 
porte 

19/4 11.3 n.d. n.d. n.d. 44. •.4. 

1975 80.4 13.7 10.6 3.0 3.6 3.5 
1916 15.5 5.4 6.9 1.5 3.0 4.0 
1911 nol. w.d. n.d. n.d. ad. n.d. 

1974 w.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

1919 34.5 17.11 14.6 3.2 12.2 4.9 

Maquinaria 'piratea 
accriorlos 	y 	artículos 
elictrlcos y elertrb 
alcen 

1974 142.4 ad. 11.4. n.d. n.d. ad. 

1915 133.0 76.5 54.4 22.0 25.7 27.8 

1976 155.9 107.0 73.4 34.4 14.5 31.3 

19/7 240.7 159.7 113.9 45.5 30.0 51.4 

1978 304.3 200.5 144.7 55.9 35.2 45.1 

1919 429.7 874.1 208.0 66.2 57.3 98.2 

Otros 	i.4Ult,141 	oéflu. 
facturaras 

19/4 ad. ad. n.d. n.d. n.d. es.d. 

1915 7.1 1.5 1.2 0.3 0.0 0.3 

1976 33.7 25.6 23.0 2.6 2.4 5.1 

147/ 65.0 47.S 34.4 4.1 11.5 ll.t 

19/3 69.1 55.1 47.0 10.9 15.1 104 
19/9 133.4 84.4 71.2 13.3 19.7 29.2 

6014 i 	los 	totales 	rw14,1 	no coincidir 	debido al 	,e40.40o. 
n.d. 	n: 
• Para 	evos anos 	la 	inlur,eclén 	disponible 	torresponle 	a 	nenas 	de 	tres 	estableclnientes. 1ln 	**boro* 	en 	tes totales 	O 	t. 

conslotra. 

FUENTE: 	SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTA. 
Setadletica de la Industrie Maquiladora do 
Exportación 1 974-1980. Coordinación de los 
Servicios Nacionales de Estadística, Geogra 
fía e Informática, Noviembre ae 1981 
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ANEXO VII 

INDICES COMPARATIVOS DE LAS EMPRESAS MAQUI- 
• LADORAS INSTALADAS EN EL PAIS. 

• (miles de pesos) 

PROM EDIO POR PLANTA 

	

Concepto Año Personal 	V. Bruto de 	Mat. pri- Mat. pri- 	Valor 

	

Ocupado 	la Prod. 	mas Nal. mas Impor. Agregado 

Nacional 	1973 	250 	26 562.1 	.. 
MI - 
	

16 981.7 	9 580.4 

	

' 1975 	148 	27 982.1 	264.2 	19 139.4 	8 842.6 
1980 	192 	93 265.3 	1 124.3 	64 670.5 	28 594.3 
1981* 	204 	17 262.4 	146.2 	11 850.4 	5 412.1 

Frontera 	1975 	148 	28 283.2 	157.9 	19 610.5 	8 672.7 
1980 	193 	93 930.5 	553.1 	66 332.3 	27 598.2 
1981* 	205 	17 502.9 	• 86.7 	12 230.9 	5 272.0 

Interior • 1975 	140 	24 485.4 	1 498.8 	13 670.3 	10 815.1 

	

. 1980 	187 	87 953.2 	5 685.3 	51 399.5. 	36 553.7 
1981* 	199 	15. 316.0 	. 627.4 	8 771.6 	6 544.4 . 

* Primer bimestre del ario. 
FUENTE: :Secretaría de Programación y Presupuesto. Esta-

..disticas Mensuales Sobte la Industria Magullado-
ras.: 
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