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INTRODUCCION, 

El objeto del presente estudio es hacer un análisis - 

de las Industrias Maquiladoras con un problema que - 

consideramos muy importante como lo es el desempleo. 

Al emprender el estudio del tema, vemos con gran desa 

grado la situación que padece nuestro pais debido al 

aumento constante de cifras de desempleo que se ha -

venido registrando. Pues este es uno de los males - 

que agravan u originan gran parte de problemas socio-

económicos y en general dificultan que la población - 

pueda satisfacer adecuadamente sus mínimos de bienes-

tar. 

Por otro lado, el crecimiento demográfico tan dnnorde 

nado plantea un fuerte problema en la generación de - 

empleon, porque cualquier aumento de la población ne 

tra,tur!, años más tarde, en un incremento de personas 

¡vieren una ocupación. 

! rtiremos en primer lugar, desde lo general, como 

r 

	

	indicadores del desempleo en el ámbito nacia- 

sr.. lesplin r//oncicer los que I;P prer;entin n las 

Are-) 	 uw. 	irru 	d 

10 particular, la zona `vonteri 	: 	, 



por ser ahí el punto de mayor concentración de las in 

dustrias maquiladoras. 

Al conocer los índices que se registran en los distin 

tos niveles sobre la problemática del desempleo, esta 

remos reflexionando sobre la vinculación existente -

con las industrias maquiladorae y el papel que juegan 

en su medida en la soluci6n al problema del desempleo. 

Posteriormente, pasaremos a analizar algunos Planes y 

Programas de Gobierno como son: el Plan Global de De-

sarrollo, Programa Nacional del Empleo y el Plan Na-

cional de Desarrollo Industrial. De esto desprendere 

mos las alternativas más viables en la soluci6n al ob 

jeto de nuestro estudio por medio de las industrias -

maquiladoras, al poner de manifiesto una regulación -

más estricta que ayuden a contribuir más eficientemen 

te mediante el uso intensivo de una mano de obra. Ln 

efecto, plantearemos algunas alternativas para que 

puedan servir como parte integrante en la generación-

de más empleos. 

Hechas estas con'i(1 	-iones, al adentrarnos mar, al - 

tema de las maquiladoras nuestro enfoque se ubiearli -

en su fundamenti: legal, /'.::5, conoceremos La serie de 

in5trumentos (;•p , r han presentado en su evolueirr - 

hHt>rica parí llegar' a 1-Al rc:7ulaci6n ¡ur5dic;• 



Al tener un panorama objetivo de las industrias maquí 

ladoras en relaci6n con el desempleo presentaremos - 

para terminar una evaluación y analisis de las mismas 

y la repercuoi6n que estas ejercen en la economía del 

país. Con lo cual damos por finalizado el presente - 

estudio que constituye si acaso, una solución al pro-

blema del desempleo por medio de las maquiladoras. 



L SON LAS MAQUILADORAS UNA 

SOLUCION AL PROBLEMA DEL 

DESEMPLEO ? 



CAPITULO PRIMERO. 

PATOS GENERALES DEL DESEMPLEO. 



DATOS A NIVEL NACIONAL SOBRE EL DESEMPLEO. 

Al estudiar el comportamiento y peculiaridades del de-

sempleo en nuestro país, es necesario partir del exlmen 

de la poblaci6n total, a fin de distinguir los grupos - 

de individuos que, por sus características están desocu 

pados. Los individuos desocupados pueden ser de dos ti 

pos: los que efectúan trámites para conseguir trabajo, 

como consultar a agencias de empleo,empresas, sindica--

tos 6 a un amigo y parientes, ellos integran la "desocu 

paci6n abierta". El otro grupo de desocupados está com 

puesto por los individuos que no realizan gesti6n algu-

na para conseguir trabajo, pero están dispuestos a acep 

tarlo de inmediato, estos forman la "desocupación en -

cubierta". 

La poblaci6n total segGn estimaciones al mes de junio 

de 1978, ascendía a 67 millones (1) 

Para este mismo año y también en estimaciones prelimina 

res, la parte de la población que tenía edad para desem 

pefiar un trabajo, ,w:ndla a alrededor de 19.4 millo--

nes; de ellas 17 millones tenían ocupaci6n, 1.4 millo- 

(1) Consejo 	 Poblar.li6n (MUTO). Proyecci6n en Pd)ba-- 
cli5n total 	Ja Pepriblica Me.micand. 1975-2000 trabajo in6- 
dito Nov. 197Z1, 	h. 	 d(: er,,:eimiento-- 
con'Jtante 	al 



nes se encontraban desocupados pero buscaban empleo 

y 900 mil eran desocupados que no buscaban empleo aun 

que estaban dispuestos a aceptarlo; es decir, en to-

tal 2.3 millones de sujetos sin empleo. 

Lo anterior quiere decir que por cada 100 personas en 

condiciones de trabajo, 88 están ocupados y 12 care—

cen de ocupación; de estas últimas 8 buscan empleo y 

4 no realizan trámites para conseguirlo, aunque cután 

dispuestos a aceptarlo de inmediato si se les ofrecie 

ra. 

Hay que destacar, que un aspecto muy relevante de es-

te estudio es el relativo al grado que el mercado de 

trabajo satisface la demanda de la gente por una ocu-

pación remunerada. 

Lau carencias en la ocupación en uno de los mayores -

males que pueden aquejar a un peTs, pues agravan u 

originan gran parte de problemas socio-económícou, co 

mo son insuficiencias nutricionales, deficiencias de 

educación, vestido y vivienda decorosos, la delincuen 

7, en general dificultan que la pohlaci6n pueda - 

fac,,r adecuadamente sut:, mínimos de Lienetar, 

ltrd parte, el y id 

t 	una ami id h31,C infantil •1 1,1i1' 
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fuerte problema para la generación de empleos, debido 

a que, cualquier incremento registrado en la pobla-

ojón, se traduce, años más tarde, en aumento de la -

gente que requiere una ocupación. 

El problema ocupacional del país no se constriñe uni-

camente a las personas que carecen de empleo, pues a 

éstas deban añadirse los sujetos que, por causas aje-

nas a ellos, laboran tiempo parcial, aunque desearían 

trabajar la jornada completa. Este grupo constituye-

una modalidad del subempleo, y junto con los desocupa 

dos constituyen el grupo de habitantes para los cua--

les el sistema económico no satisface su demanda de - 

trabajo 6 bien lo hace solo en forma parcial. 

La magnitud de los recursos subutilizados es resulta-

do de la interrelaci6n de diversos fenómenos: el ti-

po de organización y naturaleza de las actividades -

productivas que determinan la existencia de activida 

des temporales, suspensiones de actividades por cues-

tiones laborales y cierre de empresas por insuficien-

cia financiera. Además, es resultado de la incapaci-

dad del aparato prwiu:t.ivo para generar nuevas fuen--

teG (le empleo al ritmo necesario, o es producto de - 

cireLwaanci.i y f:ictere 	carácter social y cultu- 

ral en r,lacr(.H 	yape] que d~mpenn el trabajo fe 
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menino en la producción de bienes y servicios. 

El desempleo abierto en México ha crecido del 1,3% en 

1950, al 1.6% en 1960, al 7.0% en 1970 y al 8.3% en - 

1978, según estimaciones del P. N. E. 

El indice de' empleo en México bajó del 58% en 1950, -

al 51% en 1970 y al 48% en 1978. 

La tasa de dependencia económica en México ha aumenta 

do de 2.1% en 1950 a 2.2% en 1960, a 2.9% en 1970, a 

3.2% en 1975 y a 3.25% en 1978. 

Con la participación tan baja de la población mexica-

na en el proceso productivo el ingreso per capita es-

necesariamente muy bajo también. El ingreso per cápi 

ta, en México, en 1976 era de 1,090 dólares. Este ba 

jo ingreso per capita se debe también a la alta tasa-

de subempleo en México. Actualmente es de 38% en la 

(viuda., del 62% en municipios rurales de 2,500 a - -

. 

 

MO habitantes y del 79% en municipios rurales da 

hact 2,500 habitantes. 

promedio nacional es del 44%. 
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DIFERENTES ESTRUCTURAS EN LAS QUE SE ESTIMA LA POBLACION 

OCUPADA -. DESOCUPADA 

ESTRUCTURA POR SEXO. 

La estructura por sexo de la población ocupada., se es 

tima que en la fecha citada, del total de personas - 

que trabaja, casi 13 millones - las tres cuartas par-

tes - eran hombres y alrededor de 4 millones - otra -

cuarta parte, mujeres. (ver cuadro No. 1) 

En comparación de los 2.3 millones en que se calcula-

la desocupación total, 1.2 millones eran personas de-

sexo masculino y 1.1 millones, femenino, o sea que la 

participación era practicamente por mitades. 

Estas proporciones cambian sustancialmente si se ati-

ende a los grupos que integran la desocupación total. 

De esta forma, de los 1.4 millones de desocupados que 

labscan empleo, los hombres absorbieron casi las dos -

terceras partes, en cambio de loe 900 mil desocupados 

que no buscan trabajo, las mujeres participaron con - 

proporcioneG cernat tambíen a los don tercios. 

Ei nivel de Im-q11 	en airn rezr5i. presenta diferentes 

mal,,nitudes; 	,AL cada 10C lirres en condiciones - 
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de desempelar un trabajo, aproximadamente 91 se encon 

traban ocupados y nueve no tenían empleo;de estos Gl-

timos Seis buscaban trabajo y tres.no lo hacían. 

En cambio de cada 100 mujeres en condiciones de traba 

jar, 79 estaban ocupadas y 21 desocupadas; de éstas,-

10 buscaban empleo y 11 no lo hacían. 

De lo anterior se concluye que el nivel de ocupaciGn-

en el sexo masculino ha sido mayor que el de las tnuje 

res. 

LA ESTRUCTURA POR EDADES. 

Se.ha.observado que entre los individuos más joveneu-

se registran los mayores índices de desocupación. Des 

taca el hecho que a medida que se trata de grupos de 

edades más avanzadas, esta tendencia se invierte. 

En efecto, para junio de 1.978 ne ha estimado que de - 

cada 100 personas que tenían de 1.2 a 24 años y se en-

contraban en condiciones de trabajar, 85 estaban ocu-

pados y 15 desocupados; mientras que los grupo com--

-endidos entre 25 y más de los 65 años, esas propor_ 

cnneu eran de 96 con empleo y cuatro 5.r. 1. 

Esta sitnaci6n 	pw, a ei.a 	rle1 	de 
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desocupados - incluyendo abiertos y encubiertos - ca-

si las dos terceras partes correspondientes a los su-

jetos de 12 a 24 años, en tanto que representaban me 

nos de un tercio del total de las personas con ocupa-

ci6n. 

Otro aspecto importante de destacar acerca del empleo 

en México se refiere a la ubicación de las fuentes de 

trabajo en los distintos sectores de la actividad eco 

n6mica, seg/n datos censales de 1969, hablan manifes-

tado cambios sustanciales, pues las actividades agro-

pecuarias redujeron su participación alrededor del -

40%, en tanto que la del sector industrial lleg6 a ni 

veles cercanos al 23% y el comercio y los servicios 

aproximadamente al 37%. (ver cuadro No. 2) 

Esta tendencia muestra, en cierta forma, el proceso 

quo ha seguido el país en su crecimiento económico, 

en el cual destaca el fortalecimiento de las activida 

des industriales y el dinámico desarrollo del comer-

y los servicios, lo cual ha provocado el traslado 

de la gente que labora en el campo, hacia estas actj-

yidades. 

En (1 	Cow7io 	de Poblaci6n 1970, las dtimas - 

et 	a 1.i.tribucLI(1 de la poblaei6n 

pcnpala por ontLtall federaljva en el año cit.vkl, el - 



46% de la población del país se concentraba en solo 

seis entidades de la Repüblica, las cuales serán en -

orden de importancia: Distrito Federal, Veracruz, Edo. 

de México, Jalisco, Puebla y Nuevo Le6n. 

En forma coincidente las mismas entidades concentra—

ban el 48% de la población ocupada. La partioipaci6n 

aproximada de cada uno de dichos Estados era como si-

gue: Distrito Federal 17%, Veracruz 8%, Edo. de Méxi-

co 7%, Jalisco 7%, Puebla 5% y Nuevo Le6n 4%. Esto - 

quiere decir que en las otras 26 entidades federati—

vas se asentaba el restante 52% de las personas con -

trabajo. (Ver cuadro No. 3) 

Como se ve, en general, la mayor parte de la poblad& 

con empleo se localiza en las entidades de mayor po-

blación con elevado nivel de desarrollo económico. - 

Del:;taca en forma especial el caso del Valle de México 

(D. r. y Edo. de México) donde se encontraba, en - - 

1Tri. casi la cuarta parte de las personas ocupada,,,- 

. cual se explica por encontrarse en esta región 	1 

centro raJ actividades del. País. 	(ver ..m t.._ 

Ncy. 3, 4). 

dr: las neirT entiWiden mencionada:; 

cnncentraban Ia 	urc~:inn de .1e17.oupal 	_. 

pa13. Uta mencionar que entre lo sein 	- 
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casi el 52% de la poblaci6n que buscaba trabajo. 

La participación aproximada de cada una de estas enti 

dades en el total de desocupados se aprecia a continua 

ción: D. F. 23%, Edo. de México 10%, Jalisco 5%, Ve-

racruz 5%, Puebla 4% y Nuevo León 4%. 

Las causas que explican lo anterior se encuentran en-

que, además de la expansión demográfica que esperimen 

tan estas entidades por el crecimiento natural de su 

población, son receptoras de personas originarias de 

otros Estados que se desplazan hacia ellos en la bGs-

queda de oportunidades de trabajo, que en muchas oca-

siones no encuentran. 

Presentaremos como complemento de las estructuras no 

señaladas, el referente a la Encuesta Continua sobre-

Ocupación de 1978 en las áreas metropolitanas más im-

portantes del pais. 
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DATOS DEL DESEMPLEO EN LAS AREAS METROPOLITANAS 

MAS IMPORTANTES DEL PAIS 

EXTRUCTURA DE INSTRUCCION Y DESOCUPACION. 

México, Monterrey y Guadalajara, donde existen las ma 

yores concentraciones urbanas; en ellas se encuentran 

los mejores servicios de instrucci6n superior en cali 

dad y cantidad al resto del país. El desempleo afec-

ta a diversos niveles de instrucci6n en estas áreas,-

por ello resulta de interés. 

Entre los desempleados abiertos en las áreas metropo-

litanas que habían trabajado con anterioridad, el - 

43.0% declararon tener estudios a nivel primario, e]. 

16.4% a nivel secundario, el 34.9% estudios técnicos 

e nivel medio superior y tan solo el 5.7% de los de-

semoleados declaró no tener ningún grado de intstru-

-. formal. Estas cifras revelan que los nivelen, de 

instrucci6n que prevalecen entre los desemplewlof, 

os que tralaaron anteriormente so 

en las; Sreas metropolitanas; no ohr:tant(! - - 

aparato productiv 	/750 

':111,1Pn 

I.. 	int ere•-;;in 	destacar cpw 	71ti. e, 



cupada abierta está formada por personas que han esto 

diado carreras •a nivel superior. Estos pueden indi--

car un desbalance entre oferta y demanda de personal-

altamente capacitado. Después de los que han cursado 

la primaria, el grupo más numeroso de los desemplea-

dos por su nivel de instrucción es el de los que han 

cursado la secundaria, principalmente en el área me-

tropolitana de México. 

En las demás áreas metropolitanas se observa que en -

Guadalajara es mayor la producción de desocupados que 

solo tenían estudios primarios 6 no tenían ninguna - 

instrucción, 59.2% contra el 49.9% en México y 43.7%-

en Monterrey. Además, en Guadalajara solo el 4.4% de 

sus desocupados abiertos han estudiado carreras a :11.-

vel superior, con lo que se muestra que en esa área -

metropolitana el desempleo afecta con mayor intensi--

dad al personal menos calificado. 

la clailicación de los desempleados por su ocupaci6n 

principal indica que el grupo más numeroso lo consti-

uy. el de los trabajadores no agr5.colas que represen 

a el 43.6% del tot:- 	este rubro, se clasifican- 

a -t1-14 las pernnw3 que realizan alguna actividad - 

rk2Tliere n 	esfuere tln co, prjricipalmonte,- 

o!werns y 	 • Sú encuentran mine 

,JI)rerol; 
	

ast.r.,s." (7) 
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ESTRUCTURA DEL DESEMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Las personas desempleadas que trabajaron con anterio-

ridad tienden a identificarse con la rama de activi—

dad en la que tuvieron su último empleo, ya que el ti 

po de entrenamiento que tienen las faculta a encon--

trar empleo en una actividad parecida a la que ante-

riormente desempeñaba. 

Dentro de las áreas metropolitanas, la estructura de 

la desocupación por rama de actividad es similar a la 

ocupación, es decir, las ramas de transformación, co 

mercio y servicios con las preponderantes y represen-

tan al 76.4% del total de desempleados que han traba-

jado. Sin embargo, dentro de la rama de construcción 

que ocupa el 6.2% de la fuerza de trabajo; el nelmero-

de desempleados abiertos que trabajaron anteriormente 

en esta actividad representa el 14.8%. A nivel conso 

1Jado de las tres áreas metropolitanas, la industria 

ic -rasformaci6n es la que prenenta al mayor humero -

d'• T os desempleados que han trabajado 3E.71. 

	

Hentrc,  (le las Irra,1 metropolitanas 	W. la .1(: Mr2xico 

Papa 	ar:•tivi(1,11..,... 	 ,-,t( 

(m ur.. v,1:.); 	el 	vni". 

tiet. 	iL 



donde es mayor la desocupación proveniente de la in-

dustria de trasformación (39%), si se compara con Mon 

terrey (23.6%, y en Guadalajara (27%) 

Lo contrario sucede en el comercio, ya que sólo 12,8% 

del total de desempleados en México provenían de osa 

actividad, mientras que en Monterrey era de 26.2% y - 

en Guadalajara del 21.9%. Por eltimo, destaca que en 

Guadalajara el 20% de los desocupados provienen de la 

rama de la construcción, mientras que en México éstas 

representan el 13.7% y en Monterrey el 16.3%. (veaso-

cuadro No. 6). 



PERIODO DE BUSQUEDA DE EMPLEO. 

Por áltimo, es de interes observar el tiempo que la -

mayor parte de los desempleados ha tardado en colocar 

se. En conjunto para las tres áreas metropolitanas;-

la Encuesta muestra que el 62.7% de los desempleados-

tenían menos de seis meses de estar desempleados den-

de que dejaron su último empleo. Sin embargo, es en 

Guadalajara donde tal proporción es mayor (70%), se—

guido por México (61.9%) y por Monterrey (55%). Esas 

cifras muestran que en Monterrey los periodos de bus-

queda de empleo se prolongan mas tiempo que en la Ciu 

dad de México y Guadalajara. (Vease cuadro No. 7) 

Al observar este mismo fenómeno por sexo, se observa-

que el 72.4% de los hombres desempleados tenían hasta 

nein meses sin trabajo mientran la proporci6n de muje 

res desempleadas en esas condiciones constituyen solo 

el 45% es decir más de la mitad de estas declararon - 

períodos de desocupacián mayores desde que dejaron su 

último empleo. 



EN MEXICO POCAS PERSONAS TRABAJAN Y TRABAJAN POCO 

¿PORQUE OCURRE ESTO? 

1. Se debe a la creciente concentración del ingreso na- 

cional en la clase media y alta reduce el mercado -- 

interior y la demanda. En los estratos sociales al- 

tos existe mucho poder adquisitivo y poca necesidad-

y en los estratos bajos, mucha necesidad pero poco -

poder adquisivito. En ambos, la demanda es muy limi 

tala, de modo que las expectativas de los empresa- - 

rios para aumentar la producción tabbión son muy li-

mitados. Esta limitación de las expectativas reduce 

las inversiones privadas en la producción de produc-

tos básicos y reduce así la creación de empleo. 

2. La creciente concentración de los medios de produc—

ción en las grandes empresas altamente automatizadoG 

excluye una gran parte de la población de la partici 

poción en la producción e impide el crecimieno de -

la pequeña empresa agroindustrial e industrial. 

3. La concentración del consumo de los servicios educa-

tivos en la clase media y alta excluye a los campezi 

nos y obreros de la educación y capacitación necesa-

ria de modo que la demanda de los trabajadores cali-

ficados no aumenta la sufiHonte oferta, rintran - 



suba la oferta de obreros no calificados. 

4. El crecimiento demográfico desordenado, sobre todo -

en Mhcico, Guadalajara y Monterrey y en el campo, es 

causa de que el crecimiento de la población econ6mi-

camente activa sea más acelerado que el del empleo,-

de modo que el numero de desempleados crece cada año. 

Su tasa de crecimiento de la P. E. A. en los años setentah era 

de 4.3% anual. Cada afta aumenta la demanda de empleo en 44s-

de 500,000 jóvenes. 
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DATOS SOBRE EL DESEMPLEO EN LA 

ZONA FRONTERIZA NORTE. 

Dentro del marco global do ideas que hemos vertido so 

bre el desempleo a nivel nacional y el de las áreas -

metropolitanas más importantes del país, es necesario 

conocer los indicadores que se presentan en la zona -

fronteriza norte por ser ahí su principal asiento del 

gran numero de las maquiladoras y entonces así ubicar 

nuestro principal objeto de estudio. 

Según estimaciones el flamero de habitantes calculados 

en la zona fronteriza norte para el año de 1975 apro-

ximadamente son de 10 millones; de los que se despren 

de que las tasas de participación de la Población Eco 

nómicamente Activa por grupos de edad y sexo llega al 

43.0 por ciento para ambos sexos, y donde la partici-

pación se refleja en más alto porcentaje en edades de 

35 a 39 años y de 45 a 49 años. (ver cuadros nos.8,9) 

La población económicamente activa en la zona fronte-

riza norte es el de 2'112,722. (ver cuadro No. 10) 

El nivel de desocupación (mi el de 88,020, de len que-

reulta que 57,857 son hombres y 30,161, pertenecen 

41 sexo femenino. 



De lo que resulta que el sexo masculino es el más a-

fectado en comparación con el grupo de las mujeres.-

(ver cuadro No. 10) 

La tasa de desempleo abierto asciende al 4.2 por 11.• 111111 

ciento de las que existen 3.4 por ciento de hombres-

y el 7.1 por ciento de mujeres. Aqui se observa un 

índice más elevado de desempleo abierto en el sexo - 

femenino. (ver cuadro No. 10) 

Las características de la población en los municipi-

os fronterizos por el mismo ario citado son de 3 millo 

nes y medio aproximadamente, de los que se desprende 

que 700 mil son aproximadamente la población econ6mi 

camente activa. (ver cuadro No. 11) 

En la estructura porcentual de la población económi-

camente activa por rama de actividad, el más amplio-

porcentaje lo tiene el de la rama de la agricultura, 

ganadería etc., con un 31.1 por ciento, seguido per-

ol sector servicios que llega al 21.6 por ciento y - 

despu6s el de la rama de la industria de la trasfor-

mación con un 13.9 por ciento (ver cuadro No. 11) 

El nivel de desocupación de la PEA, el más alto índi 

ce lo tiene el de Cd. Juárez con 6,046, donde afecta 

más al sexo masculino que al sexo femenino. (ver - 



cuadro No. 12). 

La tasa de desempleo abierto el más alto nivel se re 

gistra en NACO con un 9.5 por ciento, seguido con La 

Paz con un 7.4 por ciento, en ambos municipios el se 

xo femenino es el más afectado. (ver cuadro No. 12) 

El asentamiento de las maquiladoras en la zona fron-

teriza nor-e, en la segunda mitad de la década de -

los sesentas, es inegable que ha redundado en el de-

sarrollo económico de la zona, a la vez que ha crea-

do en el curso de los años una infraestructura regio 

nal aceptable y la formación de una disciplina en 

sus trabajadores. 

El surgimiento de la industria maquiladora como res-

puesta al agudo problema de migración. Más que un -

dique para contener la corriente migratoria de indo-

cumentados, hacia los Estados Unidos, ha sido una es 

trategia para generar más empleos que permitan arrai 

gar a la población en las zonas fronterizas del nor-

te del país. 

En el año de 1979 el personal ocupado en las indun--

trias maquiladoras a nivel nacional eran el de - 

111,365; para los municipios fronterizos eran el de 

100,537. 	(ver cuadro No. 13) 



Las más altas cifras de personal ocupado se registran 

en la rama de artículos eléctricos y electr6nicos. En 

esta misma rama se observa que el más amplio porcenta 

je de ocupación lo tienen las mujeres. (ver cuadros -

Nos. 14 y 15) 

Debido al auge de la industria maquiladora, ha dado - 

oportunidad de trabajo a un gran n'amero de mujeres -

que hasta hace algunos años no tenían otra alternati-

va más que ocuparse como empleadas domesticas. 

Para el año de 1980 casi hay 120 mil trabajadores que 

laboran en las maquiladoras, el 80 porciento son mujo 

res. 

Mientras existían solamente 20 de estas empresas, pa-

ra 1970 su 'Amero ha ascendido a 120, para 1974 llegó 

a 455 y para 1980 existen 620. (ver cuadro No. 16) 

Las plantas maquiladoras ocupaban en 1970 a 20,327 -

personas, lo que representaba el 21.5% de la ocupa- - 

ci6n en el sector manufacturero y fronterizo. 

En los años posteriores a 1970, la expansión ,1r3 las -

maquiladoras: ha sido notable. Entre 1970 y 1974 el 

nlmero de empresas se incrementó en 288%, e1 

ocupado aumento de 20,327 trabajadores a 56,6U0, o - 

sea un incremento de 164%. En marzo de 1975, me PM.A. 



m6 su número aproximadamente en 500 que dan ocupa- - 

ci6n a 80,000 mexicanos y generan indirectamente am 

pleos para otros l60,000." (3) 

Las maquiladoras generan indirectamente empleos aire 

dedor de sus parques industriales han surgido peque-

ños establecimientos llamados usateliten que cierta-

mente absorben a mayor número de trabajadores, se - 

trata pues de establecimientos de herrer/a, de torno 

etc., que significan otro atractivo para el pequeño-

inversionista. (4) 

En los dos últimos años de.la década de los setentas 

el número de establecimientos se ha incrementado de 

540 a 620 y en los que proporcionan ocupaci6n a per-

sonal promedio de 111,365 a 120,000 respectivamente. 

(ver cuadros Nos. 16) 

La plaza más importante debido al gran número de es-

tablecimientos de maquilación como del número rele.--

vente de empleados, es Ciudad Juárez (Chihuahua). 

(3) Declaración de Alfredo Santos reportada en el Exoelsior 8 
de marzo de 1975, p.p. 1, 11 y 13. Sin albergo se admite - 
que han sido despedidos ultimamente 22,000 trabajadores. 

(4) Declaración del Lic. Illmundo Victoria Coordinador General 
de la Cdmisidn para el Desarrollo Fronterizo «IMF) tenor 
taje especial. 
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En 1980 representó el 19% del numero total de estable 

cimientos que suman en toda la faja fronteriza. Tijua 

na le siguió con el 18% y Mexicali con el 14%. 

En 1979 Ciudad Juárez representó el 32% en cuanto a -

generación de empleos, seguida muy de cerca por Tijua 

na, Matamoros y Nogales." (ver cuadros 17, 18 y 19). 

Con la exposición de todos estos datos generales no--

bre el desempleo y el vinculo que existe con las ma--

quiladoras, primordialmente en la zona fronteriza mor 

te, damos un paso adelante en la configuración' del -

presente estudio, al integrar así, un marco global - 

que nos permite conocer los indicadores que prevalecen 

tanto a nivel nacional como en la zona fronteriza nor 

te, por ser este último el lugar donde tienen su prin 

cipal asentamiento la gran mayoria de estas industrias. 

Ahora bien, vamos a ver a continuación el analisis de 

los distintos planes de gobierno y las posibles solu-

ciones que presentan para la consecución de los obje-

tivos deseados "creación de empleos" por medio de sus 

instrumentos. Asimismo presentaremos algunas alterna 

tivas respecto a las maquiladoras para que coadyuven-

en la solución mediante ajustes de estrategias cada -

vez más firmes y así fincar bases más sólidas, con la 

intención de que se cristalicen resultados más henéfi 

cos para el pais. 



CAPITULO SEGUNDO 

ALTERNATIVAS EN LA SOLUCION 

AL PROBLEMA DEL DESEMPLEO. 



ANALISIS DE ALGUNOS PLANES Y PROGRAMAS DE 

GOBIERNO. 

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO. 

La estrategia en el Plan Global de Desarrollo se define 

como una estrategia hacia el empleo, lo cual destaca la 

importancia que el objetivo tiene dentro del esquema ge 

neral de política de desarrollo y el papel en la genera 

ci6n de fuentes de trabajo para la consecuci6n de los -

demás objetivos nacionales. 

Por ello, la política del Plan requiere de la integra—

ción efectiva de acciones de los diferentes sectores,de 

la congruencia de todas las políticas y, en general,del 

esfuerzo solidario de toda la sociedad. 

La política del empleo del Plan está dirigida a la crea 

ci6n de fuentes de trabajo productivas y permanentes, - 

por encima de las que el mero crecimiento econ6mico ge-

neraría y hagan efectivo el derecho al trabajo. Se bus 

ca así mismo que todos los empleos que se generen, al - 

igual que los ya existentes, brinden justicia al traba-

jador en su relación laboral, condiciones de seguridad, 

dignidad y desarrollo personal, y le aseguren por lo me 

nos el acceso a mínimos de bienestar ymra él y su 
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Esta politica es apoyada por el estímulo al aumento en los nive-

les de productividad, que es un mecanismo que permite el incre—

mento del ingreso. 

La importancia que reviste el objetivo central desempeña un pa-

pel destacado: la vigilancia del cumplimiento de las normas de -

trabajo, la impartición de justicia en la materia, la cobertum-

de la contratación colectiva y, en general el equilibrio entre -

los factores de la producción. 

El Plan Global propuso como reta para el trienio 1980 - 1982 un 

crecimiento promedio anual del 4.2% en el nivel de empleo, tana 

muy superior a la del crecimiento de la población, para generes,-

un conjunto 2.2 millones de nuevos puestos de trabajo. 

Para apoyar cl cumplimiento de esta meta y reconociendo el car(c 

ter intersectorial de la política de empleo se desarrollaron ac-

ciones genéricas durante 1980 de acuerdo a lo estipulado en el - 

Plen. Se pranovió el crecimiento económico dando especial apoyo 

--- sectores esU1tegicos para la generación de nuevos empleos; 

se utilizaron los intrumentos de política econitnica para faren—

tar la ocupación de la mano de obra; se apoyó la organización no 

del para el trabajo y la capacitación y se vigilaron las condi-

ciones de trabajo. 

los resultados superaron ampliamente las previsiones: se crearon 

mAs de 800 mil nuevos empleos, lo que significa un crecimiento - 

ciel 5% en el nivel de ocupaeibn. Con los resultados de limo y da 



da la tendencia de nuestra actividad económica, es posible que se 

Logre rebasar la meta fijada para 1982. 

Esto significa haber logrado algo más del 368 de la meta 2.2 mi-

llones de empleos, planteada por el trienio 1980 - 1982. Sumando 

los empleos generado en los cuatro primeros años de esta adminis-

tración, la cifra llega a más de 2.8 millones de puestos de traba 

jo. 

Entre las ramas que más contribuyeron a la generación de empleo,-

destaca la industria de la construcción, el camercio, la agricul-

tura, la industria manufacturera y la administrativa pfiblicci en -

todos sus niveles. 

No quiere decir esto que se hayan acabado el desempleo abierto y 

el subempleo. lo relevante es que se están reduciendo de manera-

sostenida y que con ello se posibilita obtener mejores condicio-

nes de vida a un mayor dallara de mexicanos. 

Lb base a un crecimiento económico alto y sostenido se contribuye 

a la consecución de otros objetivos, entre ellos generar empleos-

y condiciones dignas y justas de vida. "Transformar el crocimien 

to económico en desarrollo social es la (mica opción politica 

real para sostener dicho proceso". 

El aumento de las fuentes de trabajo ha sip.ificado un inweso 

ixmnanente plra los nuevos trabajadores y sus familias,y les brin 

da, adinnás, oportunidades pana proteger su salud, ineorvirarne a 
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la seguridad social, mejorar su alimentación, aprovechar los sis 

temas de capacitación y conseguir una vivienda más digna. 

En estos términos se concibe la solución al prognama del empleo 

onmo piedra angular delaestrategia nacional dentro del Plan Glo 

bal que se señala como objetivo prioritario: "Proveer a la pobla-

ción del empleo y mínimos de bienestar, atendiendo con prioridad-

a las necesidades de alhnentac ión, edurarión, salud y vivienda". 

Así se cumple con el firme propósito de armonizar la libertad y -

la justicia, valores esenciales de la filosofía de la Revolución-

Mexicana. 

Analisis de algunos planes y programas del Gobierno. 

Los planes y programas que más nos interesan: 

1. Plan Global de desarrollo 1980-1982, (P.G.D.) de - 

la SPP, en 1980 (dos volúmenes) 

2. Programa Nacional del empleo (P.N.E.) 1980-1982 de 

STPS en 1980. (una síntesis y cuatro vollmenes) 

3. Plan Nacional de Desarrollo industrial, 1979-1982 

P.N.D.l. de la SPFI; en 1979. (dos volúmenes). 

El P.N.E. "reconoce como objetivo primordial la neeesi 

dad de aumentar las fuentes de empleo ( 	 ) y abatir 

los niveles de desempleo abierto. 
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También el PNDI la disminución deldes y subempleo es - 

el objetivo central: "la estrategia p],antea la necesi-

dad de alcanzar tasas más altas de crecimiento económi-

co compatibles con el objetivo central de acabar con - 

la desocupación y el desempleo hacia finales del siglo. 

El PGD lo propone, como uno de sus cuatro objetivos 

principales: "Proveer a la población empleo y mínimos -

de bienestar". Los otros tres objetivos son la Indepen 

dencia de México, el crecimiento económico alto y efi-

ciente y la distribución equitativa1de los ingresos en-

tre personas, factores de la producción y regiohes geo-

gráficas. El PNE y el PNDI ponen el empleo en la céspi 

de, lo jerarquizan en tanto el PGD su orden de enuncia-

ción no implica jerarquización entre ellos. 

Comparando las metas cuantitativas, el PNDI pone como -

meta a corto plazo 161 610,000 personas ocupadas en 1982 

y a largo plazo 26'866,000 personas ocupadas en 1990. 

El PNE pone como meta a corto plazo 18'576,000 en 1962 

y a largo plazo para el año 2000, quiere proporcionar -

empleo a 37.6 millones de personas, que representaran - 

el 3G% de la población del País. 

El PGD nigue la meta del PNE a corto plazo. Sin embar-

go no tiene ning.una meta cuantitativa a largo IJlaz(). 



ha diferencia entre el.PID1 	el PNE-se'deben: a las 

ferentes estimaciones de. la PEA y de la P.O. en 1979 y 

1980. (ver cuadro No.20) 

Lo más interesante en este cuadro es la diferencia en-

tre el PNE y el PGD.: el PNE quiere llegar a una tasa 

de desempleo del 5.5% en 1982 y el PGD a una tasa de - 

desempleo del 6%. Eso implica que el PNE quiere dismi-

nuir el número de desempleados tanto en cifras absolu--

tes como en cifras relativas, que el PGD disminuye la tasa 

de desempleo, pero permite que suba el número absoluto-

de desempleados, de 1'177,000 en 1979 a 1'217,000 en 

1982. 

¿Como evaluar estas metas distintas de los diferentes - 

planes? 

Las estimaciones sobre la PEA y la P.O. del PNDI con -

demasiado bajas y se pueden descartar. Con respecto al 

PGD.: es inaceptable que el número de desempleados crez 

ca. Y, por fin, no se puede prescindir de metas a lar-

go plazo en esta matbria tan importante. 

Las nietas del PNE a corto y largo plazo merecen ser - - 

aceptadas integralmente por el poder ejecutivo. (ver -

cuadro No. 21). 



Nos representtlas metasdel'yNE.¿ilPop razones de pru 

dencia aceptamos para el 2000unaYtasa de desemPleo, - 

del 3% 3% aunque el PNE propone que toda la PEA tenga em-

pleo remunerado. 

Con respecto al subempleo nada más el PNE tiene metas 

cuantitativas a largo plazo. "Un ingreso en ningGn ca 

so inferior al salario mínimo" y corto plazo:"En mate-

ria de subempleo la meta sea que éste no se incremen-

te en términos absolutos, e implica reducirlo para 1902 

del 44.1% al 40.8% de la PEA. Las dos metas merecen - 

ser aceptadas integralmente. En tanto el PGD las ha -

omitido. 

Las causas principales del desempleo y de la reducida-

proporción de la población que trabaja son: la crecien 

te concentración de la propiedad de los medios de pro-

ducción y la mecanización no planificada de la produc-

ción, especialmente en las grandes empresas; la falta-

de capacitación, educación de los trabajadores y el 

crecimiento demográfico desordenado. 



LOS INSTRUMENTOS QUE LOS PLANES OFRECEN PARA ALCANZAR 

ESTAS METAS. 

Con respecto a la concentración y mecanización no plani 

'ficada de los medios de producción en las grandes empre 

sas, los planes reconocen la importancia de utilizar -

tecnología intensiva de mano de obra y de fomentar la -

pequeña empresa. 

En el sector público, la pequeña empresa en los tren 

planes (PNE, PNDI y PGD) mencionan la pequeña empresa 

industrial y la importancia de apoyarla. El PNDI defi-

ne como pequeña empresa aquella "cuya inversión en acti 

vos fijos es menor a 200 veces el salario mínimo anual-

vigente en el Distrito Federal". El PNE la define como 

la empresa que tiene personal remunerado (distinguiendo 

la de la unidad laboral sin personal remunerado), con -

menos de 50 personas ocupadas. El PGD no la define. 

El PNDI la presenta como una de las tres prioridade,:, -

del Plan, por razones que el plan explica. 

"Es un objetivo central del Plan equilibrar las estruc-

turas de mercado. Se busca embeAir las tendencias a - 

la concentración de las industrias más dinámican y evi- 
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tar, simultaneamente, la dispersión extrema de unida-

des productivas de tamaño reducido. Por ello se da -

carácter prioritario a la pequeña empresa. 

FOMENTO DE LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL. 

La alta prioridad que se asigna al crecimiento y mo—

dernización de la pequeña empresa se basa, además en 

otras consideraciones. En primer término, en su im-

portancia relativa del sector manufacturero, particu-

larmente en ramas agroindustriales, productoras y bie 

nes de consumo básico, y en la industria metal mecáni 

ca. El segundo lugar, en el amplio volumen de empleo 

que genera, al utilizar de manera intensiva la mano - 

de obra contribuyendo eficazmente a su adiestramiento 

y la difusión de habilidades administrativas. Por G1 

timo, en que las empresas de tamaño reducido predomi-

nan fuera de los grandes centros urbanos. 

De esta manera, su expansión reafirma las prioridades 

establecidas en materia sectorial, regional y de em-

pleo, y su fomento promueve otros objetivos de desa--

rollo industrial. 

La pequeña empresa, sin embargo, en la máu afetlada - 

por las iluctuaciones cTclicas de la demanda dr.bi,lo,- 

entre otros factores, a su menor acceso al fin incia- 
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miento institucional. 

El PNDI, nu,a,...iuna el necesario apoyo financiero que.-

el Estado debe brindarle a la pequeña empresa. El 

PNE con una visión más amplia, menciona también otras 

medidas de apoyo. El apoyo se proporcionaría a tra—

vés de un conjunto de medidas, dentro de programas 

por ramas de actividad, de manera que se logra una ac 

ción masiva, con un mayor impacto sobre este tipo de 

empresas que el que ha tenido hasta el presente. Las 

medidas se centran en cuatro campos: finaciamiento, - 

capacitación, difusión tecnológica y comercialización 

P. N. E. 

Mientras el PNDI y el PNE han dedicado atención espe-

cial a la pequeña empresa industrial en secciones 

apartadas de sus planes, el PGD no tiene ninguna sec-

ción dedicada a la pequeña empresa industrial, ni men 

ciona las tendencias a la concentración de industrias 

en su diagnóstico. No es que no la mencione la peque 

na empresa, sino que sólo la trata de paso. 

Con respecto al financiamiento, el PNDI ha propuesto-

estímulos fiscales, aceptados por el PGD "A la peque-

ña industria se le otorga, en cualquier parte del - -

país, excepto en la zona central, un subsidio por el 

254 de su inversión" (PGD.) 
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Con respecto al fomento de la pequeña empresa en la pro 

ducción de productos básicos en el sector agropecuario. 

EL FOMENTO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL. 

El PGD señala "La polarización entre predios privados -

grandes (mayores de 5 hectáreas) y los predios pequeños 

(menores a ese número de hectáreas), pero no obstante -

este diagnóstico correcto, no ofrece ninguna meta para 

sanar esta enfermedad y para dar tierra a los que no la 

tienen o que la tienen en escasa cantidad. 

Primero debemos establecer cuál es el tamaño óptimo de 

un predio agrícola de México. Este se determina apli--

cando dos criterios: el criterio de la justicia social-

y el criterio de la productividad de la tierra. 

Partiendo que el gran número de jornaleros agrícolas - 

sin tierra (4 millones), de ejidatarios con menor de 4 

hectáreas (1.3 millones), y de propietarios privados 

con menor de 3 hectáreas (600,000), establecemos como - 

tamaño óptimo un promedio de siete a diez hectáreas, 

siendo este el tamaño que satisface mejor, tanto la ne-

ceidad de justicia como la productividad. 

El problema de la escasez de tierra se puede nobitionar,.. 

porque s5 hay reservas bastante grandes de tierra poten-

cialmente cultivables. .Por supuesto se necesitan inver-- 
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sienes fuertes para realizar una reforma agraria, Se ne 

cesita capacitar al agricultor y prestarles dinero para 

tecnología agropecuaria, para semillas y fertilizantes. 

Además se necesitan inversiones grandes en la infraes- - 

tructura agrícola, especialmente obras de riego, No se 

ría la primera vez que el país hace tal esfuerzo. 

En los años 1940 - 1970 el 80% del gasto público agrope-

cuario fue invertido en obras de riego especialmente en 

el norte del país. 

México tiene enormes reservas de agua. Hace falta cap--

tar y trasportar esta agua hacia las regiones de riego. 

Se podría utilizar parte de los recursos del petróleo pa 

ra financiar los gastos de este proyecto. 

El PGI) quiere asignar el 17% de los recursos del petróleo 

al sector agropecuario. 

La inversión pública agropecuaria en el período 1965-1976 

era el 13,5% de la inversión pública agropecuaria del -

20.3% en 1979 hasta el 25% en 1982. 

Eso resultaría en un crecimiento promedio anual del. sec-

tor del 4,1%, crecimiento que contraste con el 7.1% en - 

el periodo 1965 - 1976. La época en que el sector pÚbli 

co descuid6 el campo ha pasado. Hace falta proprmerne 

metan audaces, aprovechando ton recur2,os del petr6lco. 
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La Iniciativa privada, se ha interesado últimamente mán 

en el campo; pero ha dado señales de querer prestar más 

a los campesinos. La tasa de reserva bancaria para eji 

datarios o campesinos de bajos ingresos y para empresas 

agroindustriales es del 2.4%, mientras que en esta rama 

de la economía trabaja el 34% de la población ocupada. 

Es indispensable aumentar una tasa 3 6 4 veces más. 

Lo que falta es que la inversión privada tome la inicia 

tiva, lo que limite su actividad, en su búsqueda del -

propio interés a corto plazo. Para ampliar el mercado-

a largo plazo es inevitable que la inversión privada ua 

crifique algo de su interés a corto plazo. En el campo 

tenemos un mercado potencial muy grande inclusive para-

productos de consumo industriales. La necesidad de - -

estos productos existe, pero falta el poder adquisitivo; 

hay que aumentar la productividad y eso implica présta-

mos fáciles a ejidatarios y propietarios. 

El PGD propone como instrumento principal para alcanzar 

sus metas "el aprovechamiento óptimo de capacidad insta 

lada" y programa de educación extracscolar y abierta. 

Vincular el sistema educativo con el sistema productivo 

de bienes y servicios social y nacionalmente necesario-

y promover "acciones sobre capacitación en, y para .,i -

trabajo". 



El plan del poder ejecutivo de desconcentrar la acti-, 

vidad industrial al cuncentrarla en las diez regiones 

,de inversión preferencial, indicados por el PNAU y 

PNDI, es buena proque se promueve el desarrollo en pe 

rímetros donde es necesario la industrialización como 

puede ser en las zonas fronterizas, mediante el esta-

blecimiento de empresas maquiladoras. 

LA INDUSTRIA FRONTERIZA. 

Así la frontera norte del país es caracterizada como-

prioridad nacional, debido a la cercanía del mercado-

estadounidense y la posibilidad de completar eficien-

temente la oferta nacional de satisfactores, la han -

hecho que se le haya siempre atribuido un amplio po--

tencial industrial. No obstante la industria en la -

frontera no se ha desarrollado de acuerdo al poten- - 

cial que se le atribuye. 

En la zona fronteriza se encuentran enclavados primor 

dialmente dos sectores que son: las maquiladoras de -

exportación y la industria mexicana. Las que han pre 

dominado por mucho es el sector de las maqiiiladoras,-

aunque es mínima su integración a la economía nacio-

nal. 

Por su parte la industria nacional ne regula y fomen- 



ta por una dualidad que combina por un lado disposi--

ojones de la política nacional y el otro las propias-

de la política fronteriza. 

Cada conjunto de disposiciones obedece a problemáti--

cas y objetivos diferentes y, según unas prevalezcan-

sobre otras, la frontera evolucionará en mayor o me--

nor medida como una estructura integrada o paralela a 

la nacional; como parte de un todo o como una econo-

mía aislada y separada del proceso global del país. - 

Hasta ahora han prevalecido las disposiciones fronte-

rizas sin que hayan permitido al sector industrial 

consolidar su crecimiento o incrementar su integra- - 

ción a la economía nacional vía la compra de insumos-

o su concurrencia al mercado interior. 

En base a este resultado el gobierno debería de esti-

mular premiando sobre todo los avances de productivi-

dad y mejoras tecnológicas. Es quo esta actividad -

productiva utiliza muy pocas materias y componentes -

nacionales, que se deben: a la insuficiencia del apa-

rato productivo nacional para abastecer la calidad de 

componentes requeridos para la elaboración de produc-

tos. 
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IDEAS SOBRE LAS MAQUILADORAS PARA COADYUVAR EN LA SOLD 

CION DEL DESEMPLEO. 

Sin dejar de atraer el proceso de nuevas plantas segün 

el modelo tradicional, Será conveniente reflexionar - 

sobre una opción cada vez más atractiva fincada en la 

posibilidad de alentar otras disyuntivas de ensamble -

al estilo de paises que han adelantado más en esta ac-

tividad al usar estrategias cimentada en una provq.si- 

va integración de insumos nacionales que tuvieran afeo 

tos multiplicadores más amplios para el país en mate— 

ria de captación de divisas, transferencia de tecnolo-

gía. Esto se lograría dando preferencia a la co-inver 

sibn con empresarios mexicanos. 

De tal manera que las empresas maquiladoras se presen-

ten como un panorama para remediar y abatir en alguna-

forma posible un problema muy complejo como es el alto 

porcentaje del desempleo, que existe donde se encuen-

tran instaladas, principalmente en la zona fronteriza-

norte. 

Por la gravedad del problema es muy probable que ].an -

plantas maquiladoras encuentren una fuente inagotable-

de mano de obra; pero dado el grado de automatismo a -

que han llegado cada vez es más grande el rechazo de -

cuan manos desocupadas; lo que trae como consecuencia- 



un mayor nessero de desocupados. 

No queremos decir que las maquiladoras no utilizan los 

recursos humanos, sino que la oferta, se ha reducido -

el grado que las plantas dada su mecanización en algGn 

proceso de productividad requiera de menos personas 

para hacer el mismo trabajo. 

Las maquilas sí son fuentes en la generación de emple-

os, pero el grado de contribución no es suficiente ya 

que se requiere que tales industrias proporcionen mtn-

amplios márgenes de trabajo a una mayor cantidad de me 

xicanos. 

Lo que seria conveniente es que de alguna manera se no 

meta a las maquiladoras a una regulación que les prohi 

ba que el nGmero de empleados sea menor de 7.20 por mi 

llón de pesos de producción. (pesos de 1975). 

Este fuá el nivel de la grande empresa en 1975, segGn-

P.N.E. 

Lo que proponemos con respecto a este problema no es - 

el rechazo a la tecnología. Proponemos la planifica—

ción de la mecanización. ¿Cual es la tecnología que-

se debe aplicar: La tecnología avanzada o la teenolo-

gSa media intensiva? Esto depende del crecimiento de 

P.y.A. 



so 

Si se trata de un país (como Alemania)donde el creci--

miento demográfico es cero, la decisión será diferente 

de la que se toma en un país donde abunde el factor - 

'trabajo y en donde la PEA crece en un 4.3% anual, como 

en México en los años setentas. 
• 

mecanización, se puede lograr que la demanda de traba-

jadores crezca más que su oferta. 

Frenando el crecimiento demográfico y planificando la-C-t 

(-j) 
Además al alentar las co-inversiones y el fomento de 

tecnología intensiva de mano de obra, se generan un 

más amplio volumen de empleos. 
1.34 

V" 4̀1  
En tales circunstancias concebimos la planificación de 

las industrias maquiladoras. 

1J211 
Con las ideas esbozadas en la solución al problema del 

desempleo por medio de las maquiladoras, damos por con 

cluido el presente capítulo. 

Ahora bien, pasemos a tratar en la siguiente parte de 

nuestro estudio lo referente a la universalidad jurídi 

ca que tienen las maquiladoras, e ir descubriendo los 

instrumentos legales que se han dado en su historici—

dad jurídica y a los cuales se han encuadrado las 

quiladoras. 



CAPITULO TERCERO. 

MARCO LEGAL DE LAS MAQUILADORAS 



FUNDAMENTO LEGAL DE LAS MAQUILADORAS 

ANTECEDENTES. 

La industria maquiladora en México está vinculada a la 

evolución que ha tenido en el tiempo y espacio el con-

cepto de subcontratación internacional del trabajo. 

Los antecedentes se remontan al fenómeno de la divi- -

sida-1 del trabajo, que si bien aparece desde etapas re-

motas del desarrollo humano; adquiere relieve y signi-

ficado internacional a partir de la Revolución Indus—

trial, cuando la especialización se fundamentó en na-

ciones que fabricaban bienes manufacturados y los gua-

sa dedicaban a la producción de materias primas, prin-

cipalmente. 

El fenómeno de la internacionalización del proceso pro 

ductivo constituye la modalidad mas reciente de la di-

visión internacional del trabajo, pues establece una - 

especialización del trabajo basada en la diferencia de 

tipo tecno-económico" (5) las empresas trasnacionales, 

al trasladar parte de su proceso productivo a aqurd - 

que es intensivo en mano de obra en zonas de bajos na- 

5) 'Imperialismo y Connrcio Interwwional: Cuadernon de pinado 
y pnnente, n/m. 24. 116x. 1976. Pag. 39. 



.larins, reducen sus costos de producción, se mantienen 

competitivas en los mercados internacionales y aumentan 

sus tasas de ganancias. 

La internacionalización del trabajo crea un complejo 

sistema de corrientes comerciales que se manifiesta en 

el movimiento de mercancias, servicios, capitales Y ma-

no de obra, y conlleva la relocalización de institucio-

nes fabriles a todo el mundo. 

El flujo de capitales y la subcontratación de procesos-

de las empresas se guía por la necesidad de racionali-

zar, entre otros elementos, los siguientes: mercados,-

materias primas, energéticos, localización geográfica,-

aranceles, impuestos, créditos y sobre todo fuerza de -

trabajo barata, con el fin de abatir costos, optimizar-

utilidades y colocar la producción competitivamente en 

los mercados local e internacional. 

La internacionalización del trabajo permite que la em--

presa no le sea preciso producir en el país de origen -

cuando exporta, o directamente en el mercado en que ven 

de, sino en la región donde encuentre la mejor aLigna--

ci6n de factores productivos. 

El proceso de división internacional de trabaja denembo 

ca en dos vertientes fundamentales: 



Consiste en el traslado de operaciones a terceros-

paises que da lugar a la producción orientada bási 

camente a la exportación. 

Implica la disgregación parcial de los procesos 

productivos, lo que da origen a lo que se conoce 

como industrias de ensamble o maquila. 

De la subcontratación internacional, se derivan en tér-

minos generales dos sistemas principales. 

a) 	La compañía matriz que establece un contrato de -

producción con un tercero, que puede ser directa--

mente el que ensambla o un intermediario, también-

se da el caso de plantas locales (en los paises re 

ceptores de maquila) que compra componentes y con-

tratan su ensamble o producen bienes para el inte-

rior o exterior. 

b) 	La planta ensambladora que se constituye en una fi 

lial de la empresa matriz. Es el caso de gran r1G-

mero de maquiladoras establecidas en México. 

En ambos casos puede o no existir en diferentes grados, 

la integración de insumos nacionales en los procesos de 

ensamble; ello depende de las políticas que tracen las 

matrices y/o de la disponibilidad y costo de los insumos 



en las naciones receptoras de las maquiladoras. 

Al final de los años cincuentas la internacionalización 

del trabajo adquiere un criterio moderno en las indus-

trias de la economía avanzada como consecuencia del cre 

cimiento de las demandas obreras para obtener mayores-

salarios "y prestaciones, lo que entre otros elementos -

puso en desventaja a muchas empresas frente a la compe 

tencia local e internacional. 

La separación de procesos productivos hacia paises en - 

desarrollo con abundante oferta de trabajadores y sala 

ríos reducidos se convirtió en una opción atractiva pa 

ra empresas con producciones que utilizaba mano de obra 

intensiva, por ejemplo, la textil y del vestido, *6 para 

plantas cuya mecanización no siempre favorece una renta 

bilidad proporcional a la inversión; es decir, que los 

aumentos de productividad por un empleo mayor de los-

bienes de capital no son compensados adecuadamente en -

términos de utilidades debido a que el rápido progreso 

de la tecnología los hace obsoletos; esta particulari-

dad predomina en algunas ramas de la industria electró-

nica. 

Inicialmente la disgregación de procesos buscó en los -

paises receptores salarios mAn bajos y una proluctivi- 



dad física de trabajo similar a la de la nación pmovee-

dora; si la productividad era menor, debía ser compensa 

da por el diferencial del costo laboral; que a su vez -

tenia que compensar el incremento de costos derivado -

del propio esquema de internacionalización: aranceles,-

. gastos aduanales, fletes,viajes. 

1n una etapa posterior, que podría ubicarse al inicio -

de la década de los setentas, la internacionalización -

del trabajo pretende nuevas ventajas: disponibilidad y 

baratura de energéticos, infraestructura industrial y -

de transportes y comunicación, acceso a los mercados, - 

eludir barreras al comercio y paz política y social. 

Para la realización de sus operaciones de ensamble en -

el exterior, las empresas norteamericanas contaron con 

las facilidades ofrecidas por los gobiernos de algunos-

paises del lejano oriente, los cuales con el fin de pro 

mover el desarrollo de actividades económicas que pro--

porcionaran empleo a la mano de obra desocupada, no va-

cilaron en crear "zonas libres" destinadas al establecí 

miento de plantas norteamericanas de maquila. 

Entre otras, las facilidades ofrecidas por estos gobier 

nos incluyen la creación de parques industriales dota--

dos de todos los servicios necesarios para el establecí 

Miento de las maquiladoras, así como exensiones de im-- 



puestos a la importación de la maquinaria, el equipo y, 

las materias primas extranjeras, y de impuestos a la ex 

partación de los productos ensamblados en las plantas -

de maquila. 

Las empresas norteamericanas contaron también y siguen-

contando en la actualidad, con el acceso preferencial -

que las claásulas 807 y 806.3 de la legislación arance-

laria norteamericana brinda a las importaciones de pro 

duetos norteamericanos que'son enviados a otros paises-

para ser ensamblados, los cuales, al reingresar a Esta-

dos Unidos, se encuentran sujetos a gravamen sólo por -

el valor agregado en el exterior. 

Al adentrarnos al estudio legal de las maquiladoras es-

sorprendente encontrar la ausencia que existía desde -

1965 a 1971, sobre una legislación que las regularállas 

únicas disposiciones al respecto eran solo dos oficios-

que en junio de 1966 se turnaron la Secretaría de Indus 

tría y Comercio y la Secretaria de Hacienda y Crédito -

Público, los que establecían que empresas extranjeras o 

nacionales realizaran operaciones de maquila con base 

en maquinaria importada, componentes y materias primas-

extranjeras, dentro de una franja fronteriza de 20 Kms. 

a lo largo de la zona frontera norte: las industrias ma 

quiladoras podían internar, también, mediante permisos-. 



concedidos por la Secretaría de GobernaCión, los t6cni-

cos y el personal extranjero que requiriesen. 

Sin embargo, la ausencia de una legislación sobre las -

industrias maquiladoras es explicable, si se considera-

que fue una respuesta de tipo provisional por parte del 

gobierno mexicano para hacer frente a la situación de -

emergencia que se presentó en la zona fronteriza como -

resultado de la cancelación del convenio de braceros. 

En concecuencia las maquiladoras fueron concebidas como 

una actividad transitoria que servía para aliviar el - 

problema del desempleo en la zona fronteriza. 

El gobierno, quizá con el fin de atender estas demandas, 

expresó su simpatía por aquellos proyectos de inversión 

conjunta entre inversionistas norteamericanos y mexica-

nos para el establecimiento de plantas maquiladoras en -

la frontera mexicana. 

Por este motivo a fines de 1967, un funcionario de la Se 

cretaría de Industria y Comercio explicó ante un grupo -

de inversionistas norteamericanos en Estados Unidos, que 

muchas empresas norteamericanas nc habíanestablecido en 

la zona fronteriza; pero que entre las "más prosperas" -

se contaban aquellas que lo habían hecho asociándose con 

capital mexicano. "Tal asociación es importante porque- 



para los inversionistas norteamericanos, inversiones 

conjuntas con mexicanos, garantizan en.gran medida, el 

éxito de una inversión. (6) 

Sin embargo, estos razonamientos no podían tener éxito, 

en virtud de que la mayoría de las compañías norteameri 

canas que se establecieron en la zona fronteriza eran -

grandes industrias electrónicas que precisamente busca-

ban eludir toda vinculación que atara el desarrollo de 

sus actividades con un país determinado, en este caso -

México. 

En diciembre de 1965 había doce empresas maquiladorae -

en la zona fronteriza de nuestro país, las cuales daban 

empleo a 3,087 trabajadores. En tanto para 1970 las 

3/4 partes de la mano de obra empleada trabajaba en es-

tablecimientos de maquila de más de 100 empleados, y -

que 76 de las 120 empresas registradas en el Programa - 

Industrial Fronterizo fueran extranjeras. Esto implica 

que las grandes compañías norteamericanas eran las que 

más se habían visto beneficiadas por el programa. 

Dos años después, cuando los sindicatos norteamericanos 

demandaron la eliminación de las claus'ilas 807 y 006.3- 

(6) Villarreal Rodolfo Cárdenas (Industrialization o f Mr.s/ico' ti 
Northm borden and the United States Inventor", Arizonti - 
Review, enero 1968. pág. 7. 



bY 

60 

de la legislación arancelaria norteamericana, un funcio 

nario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Páblico 

propuso también que con el fin de evitar "fricciones in 

ternacionales" se buscara una mayor participación de - 

los capitales nacionales 	 mediante inversiones con 

juntas o mediante la compra de instalaciones (una pro-

gresiva mexicanización del programa ".... sería compa-

tible con los objetivos a largo plazo de la política me 

xicana" ( y) 

Sin embargo, estos proyectos no obedecían a las necesi-

dades de las compañías norteamericanas, las cuales, de-

mandaban que se ampliara al máximo las facilidades olor 

fiadas a la inversión extranjera en las industrias maqui 

ladoras, sin obligar la asociación con capital mexicano. 

Uno de los principales promotores del P 1 F (8 ) sinte-

tizaba en tres puntos las medidas que el gobierno debla 

adaptar para facilitar, asegurar y promover las inver-

siones de las compañías norteamericanas en el programa-

de maquiladoras: 

1. Simplificar los trámites administrativos, buscando-

la eliminación de los controles aduanales. 

( 7 ) Francisco A. Quinteto xg. 061, Desarrollo Naciera'. rronte-
rizo Comercio Exterior, Banco Nacional. de Comercio lbet.erior, 
S.A. XIX, (12 Dic. de 1169) Pap„ 161. 

( ) tbnald N. Baerremen '111e borden indtistrialiwtion }nvw,rama- 
of 	Publicado 1T/1. 
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. El wgáenmnorteamericano debe otorgar un seguro que-, 

garantice, al inversionista, mediante depósitos gu-

bernamentales colocados en el extranjero, contra per 

didas ocacionadas por medidas como "nacionalización-

sin compensación adecuada, incremento en las tasas -

impositivas, enforzamiento en la participación mexi-

cana. 

Como tercero y Gltimo punto, sugirió que el Presidente-

debía manifestar periódicamente su respaldo al programa 

de maquiladoras pues, señalo los inversionistas extran-

jeros se muestran inseguros porque el gobierno mexicano 

no proporciona un apoyo abierto al P I F. 

Uno puede apreciar la reticencia del gobierno mexicano en promo—

ver el programa fronterizo por miedo a provocar una oposición de -

los sindicatos norteamericanos, sín embargo, esta oposición ya - -

existe y es dudoso que sea mayormente estimulada. (9) 

Independientemente de lo anterior, había cierto interés 

por parte de algunas compañías norteamericanas en efec-

tuar operaciones de ensamble en el interior del p.ds. 

Esto era comentado en 1968 por la Mexican American Re-- 

view,la revista de la Cámara Americana de Comercio de - 

( 9 ) ibld. pág. 120 



México (CAMCO), la cual 	daba a entender que las maqui-

ladoras podían contribuir a resolver el problema del de--

sempleo también en el interior del país. 

En este sentido, cabría señalar que si bien las distan- - 

cies con respecto del territorio norteamericano evidente-

mente debían de resultar mayores y, por lo mismo mayores-

también los costos del transporte, esto se lograba debido 

a los salarios más bajos que siempre han regido en el in-

terior del país. El interés por realizar operaciones de 

maquila en el interior del país obedecía primordialmente-

a las posibilidades de utilizar el equipo instalado de -

sus plantas manufactureras establecidas en México, como -

base para sus operaciones de ensamblado, evitando asá el 

tener que realizar nuevas inversiones en una planta ennam 

bladora. 

Por otra parte, en 1970 se podía constatar ya que el pm 

a pesar del fuerte impacto que estaba produciendo en la -

zona fronteriza, no habla respondido al objetivo para el-

cual habla sido anunciado: proporcionar ocupación a la -

mano de obra sobrante a lo largo de la frontera con Esta-

dos Unidos. 

Evidentemente, no se podía pretender que lar, maquiladoras 

dieran ocupación en unos cuantos años al grueno de los de 

nempleados de la zona fronteriza; sin embargo la cuestión 

estriba en que aquellas no podían resolver ni minlmamente 



porque entre el 70% y el 90% de la mano de obra que em-

pleaban era y lo sigue siendo femenina, en su mayoría,-

obreras entre 16 y 24 años de edad. (10) 

En otras palabras, esto significa que los objetivos,por 

un lado, de las compañías norteamericanas y, por el - -

otro lado el gobierno mexicano en torno del PIF. no ha-

bía logrado complementarse. Sin embargo las primeras,-

aunqUe no contribuían a resolver los problemas específicos de la -

zona fronteriza, habían logrado obtener, mediante el programa el -

objetivo que se habían propuesto, o sea abaratar sus costo de pro-

ducción 

Para estos el PIF había resultado "exitoso y las posibilidades que 

éste prosiguiera su acelerado crecimiento eran enormes, pues así -

lo eran tambíen las necesidades de la mano de obra barata de las - 

oompahlas norteamericanas, además del desempleo que continuaba pre 

sentandose, les era favorable, pues entre mayor fuera la mano de -

obra disponible en la zona, mayores las posibilidades de eont ar - 

con una fuente permanente de mano de obra disponible para Ler uti- 

El gobierno mexicano, con el fin de promover y coordi--

nar el desarrollo fronterizo cree) en mayo de 1971, la - 

Comit;i6n Intersecretarial para n1 Desarrollo de la franja 

(10) Jorge A. 13u5tamant0 "E] programa Ernnterizo de maiu !nfSoras 
l'oro Int. Vol, XVI, na. 2 (62) El Colegio de brexiee /Ltubre-
dicicnbre de 1075, Mg, 
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Fronteriza Norte y de las Zonas y Perímetros Libres, el - 

cual, según el acuerdo aparecido en el Diario Oficial, -

buscaría "investigar,estudiar y formular programas para 

acelerar la integración económica de la zona fronteriza. 

norte con el resto del país y el estudio de los asuntos-

relativos a las zonas libres y perímetros libres,(11) pa 

rad5jicamente, el principal programa que la Comisión se 

encargo de promover fud el de las industrias maquilado-- 

ras, creándose con esa finalidad un marco legal propicio 

para el desarrollo de dichas industrias. (12) 

Es así como apartir de 1970 la integración de la zona - 

fronteriza con el resto del país, para a ocupar un segun 

do plano, comparado con el impulso que se le da al pro--

grama de maquiladoras. 

En esencia, el fomento de la industria maquiladora signi 

ficaba, por una parte, que no existía ningún proyecto -

propio de desarrollo para la zona fronteriza, lo cual en 

gran medida, se derivaba de la falta de interés mostra 

do por el sector privado nacional para desarrollar la 

frontera norte e integrarla al resto del país;  (13) 

( 11) crr Prontuario legal del pregnna de fomento eoon&nim fronte 
rizo, SIC, México, D.F. 1974. Pag.8 

( 12) 2 programas principales promovidos por la Comisión 
fueron el establecimiento de centros comerciales -
en la zona fronteriza y la importación de artículos 
pancho. 

( 13) Nazario Ortíz Re. de la Canacintra Fomentar el desarrollo - 
coonanico. 
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pero por otro lado, el gobierno de México aceptaría ase. 

gurar y ampliar al máximo las concesiones otorgadas a -

las compañías norteamericanas a través del P I F. 

En mayo de 1971, en la primera reuniSn sobre desarrollo frontori--

zo, el Secretario de Hacienda señale), que la zona fronteriza debe-

ría desarrollarse con base en los servicios que eran demandadoa -

por los ciudadanos y por la economía de Estados Unidos, porque a--

gregb: 

Si no puede obligarse a la zona fronteriza a adquirir productos na 

cionales más caros, tampoco es propio que una de las regiones 

ricas reciba trasferencia de recursos del resto de la economla pa-

ra satisfacer sus necesidades. (14) 

Con ello se evidenciaba, la idea oficial de piuniver el desarrollo 

de la zona fronteriza con base en la industria turística y la in--

dustria maquiladora extranjera; el acuerdo por parte del gobierno-

mexicano, representaba ya el inicio de esta política al acordar 

que podría realizar operaciones de maquila, los que contribuyen a 

resolver el problema del desempleo en zonas fronterizas del país o 

contiguas a sus costas, e incrementen la exportación de insumos na 

cionales. (15) 

(14) Citado por el Comercio Exterior en "Impulso al Desarrollo de-
la Zona Fronteriza Norte" Banco Nacional del. Comercio Exte- - 
rior, 	A. XIX, 5 (mayo 1971) pg. 387. 

(15) Diario Oficial. Miércoles 17 de Marzo de 1971. Pág. U. 
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poro por otro lado, el gobierno de México aceptaría aser 

gurar y ampliar al máximo las amcbsiones otorgadas a laa 

compañías norteamericanas a través del P T F. 

En mayo de 1971, en la primera reunión sobre desarrollo 

fronterizo, el Secretario de Hacienda señaló,que la zona 

fronteriza debería desarrollarse con base en los aervi--

cios que eran demandados por los ciudadanos y por la eco 

nomía de Estados Unidos, porque agregó: 

Si no puede obligarse a la zona fronteriza a adquirir 

productos nacionales más caros, tampoco es propio que 

una de las regiones mal ricas reciba trasferencia de re 

cursos del resto de la economía nacional para satisfacer 

sus necesidades. ( 14) 

Con ello se evidenciaba, la idea oficial de promover el 

desarrollo de la zona fronteriza con base en la industria 

turística y la industria maquiladora extranjera; el acuer 

do por parte del gobierno mexicano, representaba ya el 

inicio de esta política al acordar que podría realizar 

operaciones de maquila, los que contribuyen a resolver 

el problema del desempleo en zonas fronterizas del país-

o contiguas a sus costas, e incrementen la exportación -

de innumos nacionales. (15) 

( 14) Citado por el Comercio Exterior en "Impulso al Desarrollo de 
In Zona Fronteriza Norte" riairn Nacional del Comercio Exte-
rior,S. A.X1X, 5(mayo 1971) p3g. 387. 

( i) Diario Oficie]. Miércoles 17 de Marzo de 1971. Pag. 8 
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Al inicio los inversionistas extranjeros que establecie-

ron maquiladoras rentaban los terrenos donde se instala 

ban y se velan constreñidos por la ley a que su partici-

pación en el capital social de la empresa no rebasara -

el el 49% de las acciones. En marzo del citado año, se hi 

cieron importantes modificaciones al programa, en el -

que se establecía: (16 ) 

a) Que el capital social de la empresa maquiladora pu--

diera ser del 100% extranjero. 

b) Que los inversionistas extranjeros pudieran adquirir 

derechos de dominio sobre terrenos destinados a la -

instalación de maquiladoras dentro de la franja fron 

teriza restringida por la Constitución Política de - 

loc Estados Unidos Mc'xinanns en su artículo 27, y -

por una duración de 30 años, mediante una operación-

de fideicomiso con algGn banco mexicano. 

Con este acuerdo, el gobierno aseguraba a los inversio-

nistas extranjeros que no sería buscada la asociación - 

con capital mexicano de sus inversiones en plantas ma--

quiladoras asi como no les sería exigida la incorpora—

ción de un porcentaje mínimo de materias primas naciona 

les en los productos que fueran ensamblados en dichas -

plantas. 

.(16  ) 	Ley de Inversiones Extranjeras. 



Así se ha renunciado A la posibilidad de regular de alguna manaza. 

.posible la actividad de las empresas maquiladoras. Esto parece -

ser el mayor "incentivo" ofrecido por el Estado para atraer a los 

inversionistas en la instalación de plantas maquiladoras. Por -

otra parte, la ley del Registro de Trasferencia de Tecnología ex--

.cluyó de la obligación de inscribir sus contratos a las empresas-

maquiladoras. (Art. 9) 

Además las cuotas correspondientes al seguro social han sido por-

fin reducidas lo que hace aún más atractiva la posibilidad de es-

tablecer en México este tipo de empresas. 

Aunado a esto, en abril de 1971, se expidió otro acuer 

do con el fin de que las industrias maquiladoras y las 

empresas turísticas de capital extranjero pudieran es-

tablecerse en las costas y fronteras del país mediante 

convenios de arrendamiento de terrenos con institucio-

nes nacionales de crédito (17); de esta forma; al remo 

verse otro obstaculo legal, el gobierno reafirmaba su 

beneplacito para que pudieran instalarse, sin faltar a 

lo estipulado por el artículo 27 Constitucional lau era 

presas de capital extranjero en aquellos dos lugares. 

En lo que concierne a las industrias maquiladoras, el-

Secretario de Industria y Comercio, en la reunión so--

bre desarrollo fronterizo ratificó la decisión del go- 

(17) Diario Oficial Viernes 30 Abril 1971. p. 1 
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bierno de estimular el establecimiento de estas empre-7 

sas; refiriendose al acuerdo de marzo,de 1971, el cita-

'do funcionario expreso: 

"Se ha creado el mareo legal de fomento a las industrias-

maquiladoras para generar empleos. Estas facilidades - 

deber ser utilizadas por empresarios mexicanos, y con--

vertir actividades aleatorias en permanentes".(18) 

Es digno de destacar, que el mismo día en que fué 

cado el acuerdo sobre maquiladoras, en el Diario Ofici-

al de fecha 17 de marzo de 1971, publicaba también un - 

acuerdo el ejecutivo en que se establecían los requisi-

tos a los que se deberían sujetar las empresas que rea-

lizaran operaciones temporales de importación. 

Con base en este acuerdo, para que las empresas pudie--

ran obtener facilidades similares a las concedidas a -

las industrias maquiladoras en lo que se refiere a la-

importación temporal de materias primas, productos semi 

facturados y productos terminados, debían garantizar co 

mo mínimo un 40% del costo de manufactura de origen na-

cional; además de este requisito, el acuerdo señalaba -

que la Secretaria de Hacienda, para otorgar el permiso-

de importación, debía considerar . 

(18) 	Comercio Exterior boc, cit. p. 382. 



"La estructura del capital de la empresa, el adecuado-

abastecimiento interno, la contribución a la balanza -

de pagos y la utilización de insumos de producción na-

cional" (19) 

El 31 de octubre de 1972 se modificó de nuevo la le__ 

gislación con objeto de precisar la definición de "ma-

quiladoras" y de ampliar la zona de instalad& de es-

tas plantas a todo el territorio nacional, con excúp--

ción de los sitios altamente industrializados. A tva-

vds de este instrumento se pretende contribuir a ld -

creación de empleos, aumentar la entrada de divisa y -

formular la capacitación de mano de obra local. Este-

mecanismo consiste en permitir (promover) el estableci 

miento de empresas que: 

1. Con maquinaria importada temporalmente (cualquiera 

que sea su costo directo de fabricación nacional)-

exporta la totalidad de su producción. 

2. Que con la planta industrial ya instalada para abas 

tacar el mercado interno, se dedique parcial o to 

talmente a la exportación y el costo directo de fa 

bricaci6n nacional del producto a exportar no lle-

gue al 40%. 

(10) biario ofi.ci al rni6rcoles 17 de RVW70 de 1071, 
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Como es evidente el inciso dos, al fijar un tope de 40% 

en el costo de manufactura nacional, contradecía abier-

tamente el acuerdo sobre importaciones temporales, el - 

'cual como ya vimos, exigía un mínimo de 40% de integra-

ción nacional como requisito para los productos a ser -

,exportados que contuvieran insumos extranjeros. 

Si se considera que este último acuerdo, señalaba entre 

otras cosas, faciliar "la concurrencia de los productos 

mexicanos a los mercados internacionales, dar mejor a--

provechamiento de la planta industrial mexicana (y) ele 

var la ocupación y los niveles de vida","fortalecer el 

mercado interno en beneficio de todas las actividades -

económicas del país". ¿Como es posible que el nuevo re 

filamento tuviera por objeto, además el de crear un ma-

yor número de empleos, al exigir para ello todo lo con 

tracio de lo demandado por el acuerdo sobre importacio-

nes temporales. 

Cabe señalaA que el inciso don del nuevo reglamento fi- 

un límite al porcentaje de integración nacional, li 

mitha sus supuestos beneficios, de encadenamiento, que 

pudieran traer 	las industrias maquiladoran, y - 

propiciaba el. facilitar la exportación de inrIumos nacio 

Dales. 

obi,(1;ivo 	rmevn r, 	lrrr 	n no ira r t ;,, que el 



de atender la necesidad de las compañías trasnacionales 

que contaban con subsidiarias establecidas en el inte--

rior del país, pues solo ellas, al no buscar la incor-

poración de insumos nacionales, podían verse beneficia-

dos por aquél. 

En síntesis, en menos de dos años, mediante el acuerdo-

abril de 1971, y luego el de octubre de 1972, las campa 

ñías norteamericanas habían logrado que el programa de 

maquiladoras, formulado para hacer frente a una situa—

ción de emergencia que se había presentado en la zona -

fronteriza luego de la cancelación del convenio de bra-

ceros, se trasformara en un programa permanente, para - 

todo el país, paralelo pero desligado del proceso de de 

sarrollo nacional, y mediante el cual las compañías nor 

teamericanas, debido al costo menor de sus manufacturan 

iue producían para el mercado norteamericano. 

La crecí ,  :1t': internacionalización del proceso producti-

V pJe :arte de la industria norteamericana y las venta 

(:om-Jarativas que la frontera mexicana, ofrecían con 

:Ireals subdesarrolladas, demue!:trin el 

1rrollo que mostró el programa en los primero!;-

1.: la leada de los IT,otenta, en eqe 

anta,-; mlquiladora ,-Ke(,,nM6 
	

121 - 
en 1Tio 1 	de trai,a -1(1, 1,,í, 

211 , 	.,77; 	rTlr 	1....1 73, 	,"; 	;:lant.as 	r•(:. 
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piedad extranjera. 

Fue sin embargo, a finales de 1974, se interrumpió brus 

cemente el sostenido crecimiento mostrado por el progre 

ma 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 norteamericanas suspendieron sus opera-

ciones en la frontera mexicana y otras redujeron su - -

fuerza de trabajo hasta en un 50%, quedando 23,000 obre 

ros sin empleo; es decir, aproximadamente la tercera -

parte de la fuerza de trabajo empleada en el sector ma-

quiladoras. (20) 

En base a esto, el Presidente del consejo coordinador -

de las empresas maquiladoras, Licenciado Fernando Pala-

cio, declaró que el consejo y el gobierno tenían el de-

ber de: 

".... Encontrar una formula para estabilizar la existen 

cía de esas plantas en México; de otro modo, agregó, en 

frentamos el muy verdadero riesgo de ver desaparecer la 

mayoría de nuestras maquiladoras...." (21) 

Es evidente que la crisis de 1974-75 fué utilizada por-

los inversionistas norteamericanos para demandar el otor 

(20) KNRAMEX: Industrias Maquiladoras Declinación Mundial de la - 
producción", Examen de la Situación Económica de Kxico. 
AwGto 1975. p. 295. 

(21) Méxican American Peview marzo de 1975 p. 65. 



gamiento de prerrogativas en el aspecto laboral y fiscal 

con el fin de reducir sus costos de producción a niveles 

similares a los anteriores a la crisis. 

De esta manera, una vez planteada la posibilidad de emi 

grar hacia otros paises, los inversionistas norteameri- 

canos formularon las siguientes peticiones: excensión- 

de pago de impuesto sobre ingresos mercantiles, reduc— 

ción en el pago de los costos al seguro social (IMSS),-

extención del período de empleo provisional de 30 a por 

lo menos 90 días y, de preferencia, a 180 días. Así -

mismo demandaron una integración "más liberal" así como 

la eliminación de trámites "engorrosos" por cuestiones-

laborales; finalmente, los inversionistad en que el go-

bierno otorgaron autorización para que las plantas ma--

quiladoras funcionaran como contratistas de mano de obra, 

es decir pudiendo emplear trabajadores sobre una base -

temporal y/o trabajadores a destajo. 

En efecto, en junio de 1975, el gobierno anunciaba un -

nuevo plan de incentivos para las empresas maquiladoras, 

La mayoría de estos incentivos se relacionaban con el -

aspecto laboral y significaban una concesión realizada-

a costa de los obreros que laboraban en las empresan ma 

quiladoras: a partir de aquella fecha, los obreros ob-

tendrían el estatuto de trabajadores de planta luego de 

90 días de trabajo en lugar de 30 y aquellos que fueran 



ineficientes podrían ser despedidos sin indemnización. Ademas, 

gobierno autorizó a las empresas maquiladoraspra aumentar o redu 

cir a la fuerza laboraly/o las horas de trabajo segGn las necesida 

des de las propias empresas, por último el gobierno aceptó estudi-

ar también las cuotas que pagaban las empresas maquiladoras al se-

guro social, con el fin de efectuar reducciones a las mismas, fi--

mórenteel gobierno decretó que fuera eliminada la fianza que las 

empresas maquiladoras depositaban para garantizar el pago de los -

impuestos locales y federales. (22) 

En lo Gnico que el gobierno federal se negó a transigir 

fué en la cuestión del impuesto sobre ingresos mercantiles. Pues-

esto daría a que las empresas mexicanas buscaran la forma de excen 

tar el pago de dicho impuesto. 

En tal virtud, la misma Secretaria de Industria y Comer 

cío, en un estudio publicado en 1975, señalaba la conve 

niencia de corregir la pólitica que se había seguido en 

torno al desarrollo de la zona fronteriza; 

El desarrollo creciente de la región fronteriza de Méxi 

co es atribuible a la proliferación de empresas maquila 

doras, pero se considera que éste es el momento para que, 

sin precindir de éstah  politica de estímulo y promoción 

procure que el desarrollo industrial de la zona nu base 

fundamentalmente en los esfuerzos; y recursos nacionakii (23) 

(22) Maquiladoras Recesión y mano de obra Trasformación 
Vol. XV Na. 140, Junio 1975 p. 10 

(23) SIC. Op. Cit. p. 95. 



LA REGUIACIQN JURIDICA VIGENTE DE LAS MAQUILADORAS  

Con el diario oficial de fecha 27 de octubre de 1977 en-

tró en vigor el Reglamento del párrafo tercero del arti-

culo 321 del código Aduanero de los Estados Unidos Mexi-

canos para el fomento de la industria Maquiladora. Mismo 

que deroga el Reglamento del párrafo tercero del artícu-

lo 321 del código Aduanero de los Estados Unidos Mexica-

nos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

31 de octubre de 1972, así como todas aquellas disposi—

ciones que se opongan al presente Reglamento. 

Con este instrumento, la industria maquiladora coadyuva-

en la creación de un volumen importante de nuevos emplan 

que tiene como objetivo central la Alianza para la produe. 

ci6n. No solo en las zonas fronterizas y perímetros li-

bres, sino en aquellas otras regiones donde se considera 

conveniente que constituyan fuentes importantes de ingre 

so posibilitando la capacitación y adiestramiento indus-

trial de mano de obra y el fortalecimiento del mercado -

interno en beneficio de la actividad económica nacional. 
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esta industria ha de contribuir a demandar un volumen - 

creciente de materias primas de origen nacional coadyu-

vando así al mejor aprovechamiento de la capacitación 

industrial nacional. 

El fomento de esta industria a nivel nacional requiere-

facilitar sus actividades que se realizan con base en -

importaciones temporales, agilizar los trámites adminis 

trativos y coordinar la acción pública mediante la Comi 

sibn Intersecretarial. 

DEFINICION DE MAQUILADORA. 

1. Maquiladora, la unidad económica de producción in--

dustrial establecida o por establecerse, al amparo-

del presente ordenamiento que le sea aprobado un 

programa de actividades para realizar operaciones 

de maquila. 

Solo podrán ser autorizados programas para realizar ope 

raciones de maquila de las empresas que: 

I. Con maquinaria importada temporalmente y cualquiera 

que sea su grado de integración nacional exporte la 

totalidad de su producto. 

II. Con la planta industrial ya instalada o por entable 

reme para abastecer el mercado interno realíee im- 



portaciones temporales que le permitan dedicarse par--

cial o totalmente a la exportación. En este caso los 

productos a exportar deberán tener como mínimo el 20%-

de integración nacional. 

En el inciso número dos del Artículo Primero del ante-

rior Reglamento queda modificado porque establecía que 

el costo directo de fabricación nacional del producto-

a exportar no llegue al 40%. Con el actual reglamfmto, 

ahora si establece un mínimo que debe ser del 20% de - 

grado de integración. 

PROGRAMA DE MAQUILA. 

El programa es la declaración de actividades de maqui-

la con sus documentos anexos presentados por la empre-

sa, que consiste en una descripción de actividades a 

desarrollar con las características del producto, la 

lista de bienes necesarios para la fabricación del pro 

dueto que deberán ser importados temporalmente. 

La Secretaría aprobará los programas de las maquilado-

ras o sus ampliaciones, conforme a la política de fo--

mento al desarrollo industrial que la misma hubiere fi 

jade y tomando en cuenta las resoluciones generales 

que determine la Comisión. 



las aprobaciones de los programas de las maquiladoras o 

sus ampliaciones, deberán ser notificados por la Secre-

taria a las demás dependencias que forman parte de la - 

Comisiem. 

APROBACION. 

La aprobación del programa es la resolución de la Sacre 
I  

trina. del Patrimonioy Fomento Industrial por la cual -

autoriza la actividad de maquila, definiendo a la empre 

sa los requerimientos necesarios para la operación de -

su programa. 

AMPLIACION. 

La ampliación del programa es la solución presentada -

por una empresa ya registrada como maquiladora para adi 

cionar a su programa, autorizando originalmente nuevas-

etapas de fabricación o nuevos productos. 

TERMINACION. 

Cuando una maquiladora decida dar por terminado su pro-

grama de maquila deberá solicitar a la Secretaria, con-

treinta días de anticipación, su certificado de cancela 

ciÓn en el Registro enviando copia de la solicitud a la 

Dirección General de Aduanas de la Secretaria dv Hacien 



da y Crédito PGblico. La Secretaría notificará la can- 

celación del registro de la maquiladora a las demás de-

pendencias que forman parte de la Comisión. 

Las maquiladoras deberán dar aviso a la Secretaría de - 

'cualquier suspensión de actividades para mantener vigon 

te la aprobación de su programa, siendo motivo de canee 

lación la suspensión continua de actividades durante el 

término de seis meses. 

Dentro del programa, la Secretaría autorizará a las ma-

quiladoras de nueva creación así como a las ampliaeio--

nes de las ya existentes su ubicación en cualquier lu-

gar de la RepGblica; salvo en los casos que lo conside-

re inconveniente por la concentración industrial y de -

población y por la contaminación del ambiente. 

OPERACION DE MAQUILADORA. 

La operación de magulla se entiende como la actividad -

desarrollada por una empresa en base a importaciones - 

temporales que le permitan dedicarse total o parcialmen 

te a la exportación. 

Las empresas que desen dedicarse a operaciones de maqui 

la deberán solicitar su inscripción en el Registro que-

llevará la Secretaría. Para estos efectos deberán pro- 



porcionar los informes que les sean requeridos. 

EL REGISTRO DE LAS MAQUILAS. 

A cada maquiladora se le asignará una clave dé registro 

que deberá utilizar en sus trámites ante las dependen--

cias o entidades de la Administración Pública Federal. 

Las maquiladoras deberán solicitar cada dos años la ac-

tualización de su registro ante la Secretaría. 

La Secretaría de Gobernación por conducto de la Direc--

ci6n Gneral de Servicios Migratorios, podrá permitir la 

intervenci6n al país del personal extranjero adminiutra 

tivo y técnico que sea necesario para el buen funciona-

miento de las maquiladoras. Esta facultad podrá ser 

ejercida en las Delegaciones de Servicios Migratorios 

establecidos en el país. 

IMPORTACION TEMPORAL. 

La importación temporal es la intruducción al país de -

mercancías extranjeras por un tiempo determinado, que -

se encuentran dentro del programa aprobado a la empresa 

maquiladora y que deberán ser retornadas al exterior. -

Son importaciones temporales lar, necesarias para cumplir 

con el programa aprobado, 



Las maquiladoras de acuerdo con este Reglamento podrán-

importar temporalmente artículos para su emsamble, aca-

bado, trasformacién y en general, realizar labores de - 

maquila respecto de los mismos, lo que deberán retornar 

al extranjero. 

LA INTEGRACION NACIONAL. 

El grado de integración nacional, es la proporción de -

insumos nacionales contenidos en los bienes procesados-

en las maquiladoras. Este se determinará estableciendo 

el costo de manufactura de las mercancías exportadas en 

la siguiente forma: 

I. 	Materias primas y artículos semiterminados o termi 

nados integrantes del producto, así como sus enva- 

ses puestos en la fábrica que haya realizado el 

proceso de manufactura final. 

a) Nacionales 

b) Importados. 

II. Combustibles y otros materiales auxiliares necesa-

rios para la fabricación, también puestos en dicha 

fábrica. 

a) Nacionales 

b) Importados. 



III. Energía utilizada directamente en la fabricación; 

a) Nacionales 

b) Importados. 

IV, Mano de obra directa, comprendiendo los salarios y 

prestaciones estipuladas en los contratos de traba 

jo; estipuladas así como los sueldos pagados a tée 

micos mexicanos. 

V. 	Depreciación de maquinaria y equipo nacional y la-

amortización de construcciones•e instalaciones 

cuando sean propiedad de la empresa o la renta de-

las mismas cuando sean propiedad de mexicanos los 

que en conjunto no excederán del 10% del total de 

las fracciones anteriores. 

El grado de integración nacional será la proporción que 

resulte de dividir la suma de esos conceptos, excluyen-

do los comprendidos en los incisos b) de las fracciones 

I, II y III, entre su total, 

COMISION INTERSECRETARIAL. 

La comisión Intersecretarial prevista en este reglamen-

to para la debida coordinación de las acciones de las -

diversas dependencias de la Administración Pública Fede 

ral competentes en la materia y que deben intervenir en 



crea para el Fomento de la Industria 

La Comisión esta integrada por un representante titular-

de las Secretarias de Hacienda y Crédito•Páblieo, de Pro 

gramacieln y Presupuesto, de Patrimonio y Fomento Indus--

-trial y la de Comercio. Por representante popular se de 

signará al suplente respectivo. 

LAS FUNCIONES DE LA COMISION SERA: 

I. Proponer a la Secretaría los lineamientos de polí- 

tica general y por ramas para el fomento de la in-

dustría maquiladora; así como para su desconcentra 

ción geográfica. 

II. Establecer los mecanismos de coordinación que ga--

ranticen el cumplimiento de las disposiciones con 

tenidas en este Reglamento y la agilizaci6n de trá 

mites administrativos. 

Emitir las resoluciones generales para que las di-

ferentes dependencias, en la esfera de su competen 

cia, coadyubando al fomento y regulación (11! ente - 

nector induGtrial. 
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IV. proporcionar una vez fijados los lineamientos de 

. politica general para el fomento de la industria 

' maquiladora, los criterios y la información necena 

ria que permitan formular dentyo del Programa Na-

cional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y 

%nuao Libren, los programas de acción en materia - 

de la industrla maquiladora en esas regiones y la 

coordinación en su ejecución. 

V. Emitir opinión para el fomento de la industria ma 

quiladora, a otras Comisiones lntersecretariales - 

que tengan relación con este sector industrial. 

VI. Las demás que no sean necesarias para el mejor cum 

plimiento de las atribuciones anteriormente nefiala 

das. 

LAS SANCIONES: 

Las maquiladoras que no cumplan las obligaciones entable 

(Jidas en este Reglamento serán sancionadas por la :iecre-

tar5.a con 13 cancelación definitiva de su registr', o con 

la :. an.ipenei6n temporal. de la yineneia del prol,,rama con el 

t'omeeuente vecimiente.) anticipado de los plazos (hl urTadt-.); 

uia peruicio de lan sancionur, que procedan • 



las demás leyes aplicables. 

La Secretaria notificará a las demas dependencias que fonwtn par 

te de la Canisi,n sobre cualquier sanción impuesta a una magulla 

dora para los efectos correspondientes. 

CANCELACION DEFINITIVA DEL PROGRNMA 

Será motivo de cancelación definitiva del programa: 

I. Valerse del régimen de la industria maquiladora-

para uso distinto del previsto por este Reglamen 

to. 

II. Realizar importaciones temporales a travós de un 

procedimiento distinto al reglamento en este Or-

denamiento. 

III. Cambiar la ubibicación a establecer nuevas insta 

'aciones al amparo del mismo programa, en lugar-

de la República que no haya sido autorizado por 

la Secretaria. 

IV. No proporcionar la información requerida o las -

facilidades necesarias para las visitas de ins-

pección, así como falsear los datos de las sol-

citudes o de los informes. 

V. Hacer uso indebido de las cuotas asignadas con-

forme a lo dispuesto en eta(' 1,.er,lamento. 

V;. ;ir, avisar opOrtunamente en el caso dr sul:pensilai 

1.mporal. de actividades de la planta. 



VII. Reincidir en la infracción de las disposiciones- 
que originen que el programa aprobado 'a una 

quiladora sea suspendido temporalmente en su vi-

gencia. 

SUSPENSION TEMPORAL 

Será motivo de suspensión temporal de la vigencia del 

programa, la infraccibn de cualquiera de las disposi-

ciones comprendidas en el presente Reglamento, y no-

incluidas en el Articulo anterior. 

Previamente a la imposición de las sanciones a que se 

refiere este Reglamento, la maquiladora que pudiere 

resultar afectada tendrá el derecho de audiencia. 

No podrán gozar de los incentivos previstos en este - 

Ordenamiento aquellas empresas que operen como maqui-

laderas y que no hayan obtenido el registro oficial -

ante la Secretaria. 

Con este nuevo Reglamento "Fomento de la Industria Ma 

quiladora" se da un enfoque con más objetividad y pre 

cisión, lo que se debe de entender por maquiladoran,- 

así cmo los requisitos nece!,:arios para el estableci-

mento y funcionamiento de dichas maquiladoras. 



ti • 

La explicacibn más amplia sobre la actual política so-

bre industrias maquiladoras fue la que di6 Guillermo - 

.Teutli Otero subdirector de la Industria de Fomento la: 

dustrial en el seminario privado organiza«) por la - 

CAMCO en mayo de 1978 señaló: que el gobierno conside-

*ra "que es preciso avanzar en cuanto a la tradicional-

manera" y que ahora se buscaría" fomentar los mecanis-

mos que permitan a las maquiladoras integrarse cada vez 

más al aparato productivo nacional" la industria maqui 

ladora, aseveró el funcionario forma parte integral -

del proceso de desarrollo mexicano. (24) 

Es dificil saber mediante que mecanismo se propone el-

gobierno fomentar la integración de las industrias ma-

quiladoras al proceso de desarrollo nacional, dado que 

no existen bases para suponer que las compañías nortes 

mericanas se encuentran interesadas en adquirir insu--

mos nacionales, pues aquellos se encuentran fuertemen-

te ligados al aparato productivo norteamericano. 

Si bien es cierto las posibilidades en la adquinición-

de insumos nacionales son practicamente nulas, porque- 

la mayoría de los componentes que son ensamblados en - 

• las plantas maquiladoras son producidas eficientemente 

por F,stados Unidos con base en alta tecnología y trabajo - 

ealideado;la integración de las magulladonas al aparato pro 

(24) Cl dSa, 19 de mayo de 1971. 



ductivo nacional, sólo podría darse en consecuencia, de 

una forma secundaria, mediante una mayor adquisición de 

envases yempaques nacionales. Además, el nuevo regla-- 

mento sobre maquiladoras, si bien modifica el inciso dos 

del anterior reglamento, tampoco exige un porcentaje mí-

nimo de integración nacional para las empresas que expor 

tan la totalidad de su producción, y sólo exige uno de - 

20 por ciento para aquellas empresas que tiene establecí 

da una planta industrial para abastecer el mercado ínter 

no; en este último caso, si se considera que el costo de 

la mano de obra puede llegar a representar por sí solo - 

dicho porcentaje, no es posible suponer que mediantm. el 

nuevo reglamento se busque integrar a las industrias' ma. 
quiladoras con el proceso de desarrollo nacional. 

En este sentido, el funcionario antes citado señaló: 

"Las compras de componentes nacionales son el resultado-

de la conveniencia directa de las maquiladOraay no de - 

una obligación impuesta". Esto es,e1 gobierno no busca-

r5 forzar a las empresas y que 1.u-tan son las que deben - 

decidir si consumen insumos nacionales. 

Tolo parece indicar Inc  el (lenarrollo de la znna fronte-

rizo seguirá derendindo, en gran medida 

miento J, lan maquiladoran 	4,1 prG...- 

graffia A penar d.J len 	1.11 gobierw, 	vi ti 

olor al aparale 	nucional. 
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CAPITULO CUARTO 

¿LAS MAQUILADORAS CUMPLEN EL rIN 

PARA 1L CUAL FUERON CREADFM, 



EVALUACION DE LAS MAQUILADORAS SOBRE EL 

.IMPACTO QUE ESTAS TIENEN EN LA ECONOMIA 

DEL PAIS. 

La necesidad de hacer una evaluación sobre las industrias 

maquiladoras obedece principalmente a la creciente aten—

ción que se ha concedido a los problemas económicos y so-

ciales; el papel importante, actual y potencial en la caa 

tación de divisas y la dan integración de la región - -

fronteriza con el sector de la economía nacional. 

La problemática económica y social de la región fronteri-

za, no se debe al pasado reciente, sino, a un proceso hts 

tórico que por sus limitaciones ha provocado el distancia 

miento y la falta de integración de la zona fronteriza 

norte con el resto del País. 

Frente a la necesidad de hacer una evaluación en preciso-

definir cual fue el criterio que motivó la creaciÓn del -

programa de las industrias maquiladoras. 

Fl gobierne de México, en audiencia con los induBtriale:i 

de la frontera norte el 21 de marzo de 1974, el Licencia 

do Mendoza herrueto 'juhsecretario (le Comercio, delineó 

los objetivos principales en la promoci6n de la:: indus- 

tri!: 	jladorac; tales objetivos contlan 
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. Lograr una trasferencia de tecnología mediante la ca 

pacitación.que recibieron los trabajadores de las ma 

quiladoras. 

Incrementar el ¡Amero de empleos en la frontera, 

3. Mejorar el ingreso de la población fronteriza. 	Tam 

bién se incluyó que las maquiladoras no deberían ser 

contempladas como un signo de dependencia. 

En abril de 1975 la Secretaria de Industria y Comercio -

(SIC) publica un programa sobre (maquiladoras) titulado-

la Frontera Norte "diagnóstico y perspectivas" donde enu 

mera máltiples ventajas que se resumen en los siguientes 

puntos: 

1. Se promueve la ocupación en zonas con fuerte presión 

demográfica. 

2. Se incrementan los ingresos de divisas, fortalecien-

do la balanza de pagos. 

3. Se generan empleos de carácter industrial capacitan-

do personal extraído, en gran medida, de lar; activi-

dades primarias. 

4. Se amplia el trwpcado a l(J!.; productos nacionales, al 



93 

haber una fuerte derrama de ingresos en la zona. 
• 

Se aumenta el movimiento comercial, bancario y de 

servicios, así como el turismo. 

6. Se termina con el perjuicio respecto a la calidad de 

la mano de obra mexicana. 

7, Se aumenta la recaudación fiscal a todos los niveles 

como efecto de la ampliación de actividades económi-

cas. 

8. Se promueven inversiones en ramas auxiliares. 

Los puntos enumerados omiten toda referencia a datos con-

base en los cuales se pudiera juzgar la validez de tales 

afirmaciones. Es posible pensar que a pesar de que se 

cuenta con datos cuantitativos sobre los cuales se pudiera 

plantear una evaluación objetiva de los efectos de las ma 

quiladoras. Estas son benéfica;; por decreto, y de presen 

tar como "ventajas" lo que en realidad no ha pa!;ado de -

ser un planteamiento de objetivon deseables. 

De sor aso, sería de lamentar quo despu6s de haber expedi-

do el docreto reglamentario del articulo 371 del Ct»ligo - 

Aduanero, y más de dos años despur.!s de haber herhg clnee-

Sione al inversionista extranjero de ejercer un rlminio- 
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(plediante fideicomiso) Sobre terrenos dentro de la fran- 

ja de 100 KM. de la frontera, el Gobierno de México se- 

guiría sustentando su posición sobre la base de puntos - 

• programáticos en relación a las industrias maquiladoras 

Mientras tanto, el numero de empresas de ese tipo se in-

crementó en un 288% de 1970 a 1974 (25  ) Los ocho puntos, 

los que la SIC considera como ventajas para México deri-

vados de la existencia de las maquiladoras puede servir-

de marco de referencia a una evaluación del programa de 

maquiladoras, y asimismos, de guía para la bUsqueda do - 

datos con los cuales se puediera medir el grado de venta 

jas que astas ofrecen. 

A partir de estas consideraciones, procedemos a revisar-

la afirmación contenida en el punto primero del resumen-

de ventajas que la SIC atribuye al programa maquiladoras. 

La Cámara Norteamericana de Comercio de 116xico afirm6 - 

que, al 31 de diciembre de 1974, había 51G maquiladoras-

que daban empleo a 56,253 trabajadores. 

Es conveniente tambien destacar la concentracirn de las 

maquiladoras en seiu citlader; !. vonterizas: Tijuana, Me-

xicali, Nolyties, Cd. Jure z, Nuevo Laredo y rAlaum-- 

rw,, en 	que en 197 11 e encontraban el Stl, 	( 4 e1 nrim(! 

ro 1 tal. (465) empre-1 	inutaladdi 	1 

Villarveal 	J1 

• "( 	: 	 :t1 	 ," 
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frontera norte, segGn datos de la SIC. 

La contribución de las maquiladoras en la generación de -

empleos es poco significativa,,porque la atracción. que - 

ejercen.las maquiladoras sobre los neteleos inmigrantes no 

esta compensada por su demanda real de mano de obra, 

Como se observó en 1960 donde la proporción de desemplea-

dos en los municipios fronterizos era de 2,4% de la pobla 

ción económicamente activa (PEA) en tanto que en 1970 ful 

de 4.1%. Hechas estas consideraciones encontramos que el 

desempleo está creciendo. 

Es fácil entender que por su propia naturaleza derivada - 

de su función parcial en el proceso productivo industrial. 

Las maquiiadoras se caracterizan por su gran movilidad - 

geográfica, elemento muy inestable que no puede ser consi 

deralo 	parte importante de un proyecto de desarrollo. 

En lou riP.imas ocho meses de 1975 cerraron 30 plantas ma-

quiladoras como consecuencia de Lt situación económica en 

Estados Unidas y dejaron sin empleo a cerca de 20,000 tra 

baiadres. 

queda de ruinifiesto, independientemente de su 

n ene Ici6u 1- kuapleús, 	ec'rre 

parte 	 _ 

1,1, 	 •••1,3 	- 



otros paises donde los salarios son menores. Como lo 

que se observó con las compañías: Magnavox y Packard 

Bell. ( 26) 

El segundo punto en el que se estima que el programa de 

maquiladoras incrementa los ingresos de divisas, fortale 

ciendo la balanza de pagos. 

El informe anual preliminar del Banco de México corres—

pondiente a 1974, publicado por Excelsior el 27 de Pebre 

ro de 1975, señala que el saldo en divisas de las expor-

taciones de las maquiladoras fué de 278 millones de d6la 

res en 1973, o sea de 5.8% de los ingresos totales de - 

cuenta corriente de la balanza de pagos (478 millones de 

dólares) y de 443 millones en 1974 o sea el 7.1% de los_ 

ingresos totales correspondientes a 1974 (6225 millones-

de dólares). La cifra de fuentes norteamericanas en - -

1974 dice que las maquiladoras exportaron valor agregado 

por 12,500 millones de pesos, lo cual significó el 28% -

del total de ventas de productos manufacturados al exte 

rior y el 17% de todas las exportaciones de México. Se-

gén comparaciones, se puede desprender que las cifras de 

fuentes mexicanas, son aproximadamente la mitad de lo 

que señalan las fuentes norteamericanas;, demuestran una 

ognsi~able contribuei6n de lar,-  maquirldr)ras a ~tara - 

balanza de pr os. 

( 	) 	Rivel.es, 	wiflui1a,.1,na< 	dio-) 	 de 
Ai,.1y:t.o (10 l'175. 
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-Ciertamente,.había que -considerar esa contribución con 

la participación. de las maquiladoras en,e1 aumento de - 

nuestras importaciones. Esto es, el monto de las impor-

taciones 'dos las industrias maquiladoras en 1973 fue' de 

6'243,814 pesos y el de las exportaciones de 9'421,602 

pesos con un,saldo favorable al país de 3'177,748 posos. 

Sin embargo, hubo ramas que tuvieron un saldo negativo-

para el país; como fue el caso de la rama de productos-

textiles; que tuvo un saldo negativo para nuestra balan 

za de pagos de 73,178 pesos ; la rama clasificada como 

"Manufacturas diversas", con un saldo negativo de - -

500,703 pesos y la rama de 'productos no clasificados" - 

con un saldo negativo de 658,380 pesos (27  ) 

Entonces se puede sostener que la aportación de las ma-

quiladoras en la balanza de pagos será sumamente inesta 

ble y ciertamente insuficiente para contar con ellos en 

programan de desarrollo independientes, debido a su -

gran movilidad de sus instalaciones. 

Con respecto del tercer punto "no generan empleos de ca 

rácter industrial, capacitando personal extraido, en -

¡Tan medida, de las actividades primarias. 

( 27  ) 	d,í2 nfr,217a(7 i ,11 industrial dp la ;.;ecretar1.1 de 1 ndus - 

	

tr 	 "Co; finos dr' la 71I,  lntr.ia Marpli 1 ild( n'a " 

	

í 	ha de pulí 1 ',e 1216r1 	 1V) 



Como se había. mencionado ánteriOrmente la:zona fronterà: 

za es donde se encuentra la mayor concentración de ma 

quiladoras. ( punto 1 ) 

Así mismo la concentración demográfica representa en 

1970 el 75.6% de la población de dicha zona en los muní 

oipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Cd. Juárez, Mata 

moros, Nuevo Laredo y Reynosa. Dentro de éstos, 14 po-

blación de Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, represen-

ta el 50% de la población fronteriza total. 

Respecto a la población económicamente activa cabe seña 

lar que la correspondiente a actividades primarias ape-

nas alcanzó el 29.2% en contraste con el 39.4% a nivel-

nacional en 1970. 

De 1950 a 1970 la población econ6micamente activa dedi-

cada a actividades primarias de las entidades fronteri-

zas, se redujo de un 50% a un 29.2% en tanto que la PEA 

en actividades del sector servicios creci6 de un 15.2%- 

en 1950 a un 27.4% en 1970. 

La PEA en actividades industriales creció de un 14.7% - 

en 1950 a un 19.7% en 1970. Lo que caracteriza a la - 

PEA en las entidades fronterizas e la dinámica, no tan 

to la demanda de mano de obra en el sector .industrial - 

como en las Áreas de hervicios y comercio, misman que - 

r. 197(1 ocupaban el UG1 le la KA de la pablani6n Irn- 

- 

- 



,terina contra el 32% a nivel nacional (20 

Dada la dinámica de la PEA en el área de servicios, es 

probable que ésta absorba la mayor parte de la población 

proveniente de actividades primarias que inmigra a la - 

frontera y que una proporción ciertamente menor sea ab-

sorbida por las actividades industriales. Una cosacla 

ra es la de ofrecer un atractivo al inversionista, una 

fuente inagotable de mano de obra no calificada y nemi-

calificada ya que las tareas de maquiladoras suponen -

una baja calificación del elemento humano para su fun—

cionamiento. 

En todo caso, al hablar de la "ventaja" de capacitación 

que aportan las maquiladoras, hay que tomar en cuenta -

el grado de especialización del trabajo en una maquila-

dora, pues por más alta que sea la capacitación que se 

obtenga en ésta, el grado de especialización de la mayor 

parte de las operaciones de maquila hace muy relativa -

la recuperación de tal tipo de capacitación para el ni-

vel de desarrollo tecnológico en que se encuentra la in 

duntria permanente del país. 

Con ref.erencia al cuarto punto "se amplían el mercado — 

co1 	nacicmaie!;, a 1,i vista de las tendencias - 

ron•-•; •le 	iy.•ntes lo retcnci6n de ,117i73,- 

rnr -:1; 	11)liti.."-,1';';'.1 



resultantes de las transacciones fronterizas. Estos 

coeficientes de retención se construyen para ,/pedir la . 

proporción de cada dólar que ingresa a la región fronte 

riza que es retenida en el país. El coeficiente de re- 

tención se calcula dividiendo los saldos positivos (di» 

ferencia entre ingresos y egresos de divisas entre el - 

total de ingresos originados de las transacciones fron-

terizas. Según datos de SIC, la capacidad de retención 

de ingresos de divisas de nuestro país por transaccio—

nes fronterizas, se ha venido deteriorando progresiva--

mente desde 1968. De 1955 a 1970, los coeficientes de-

retención se han reducido a 42.4 centavos por dólar a - 

33.4 centavos. Esto significa que las personas que ga-

nan dinero proveniente de los Estados Unidos lo gastan-

cada vez en mayor proporción en este último país, Le--

jos de significar esto que se esta ampliando el mercado 

de productos nacionales, lo que indica en que el incre-

mento de ingresos de dólares en la región fronteriza, -

que la SIC atribuye parcialmente a las maquiladoras, -

está propiciando en forma proporcional el desarrollo - 

económico del lado fronterizo norteamericano. Si bien-

las maquiládoras han contribuido al aumento del poder - 

de compra de los mexicanos en la zona fronteriza, ese--

poder se está ejerciendo en forma creciente en la com—

pra de productos norteamericanos en los Estados Unidos. 

Ese 1en6meno es fácil de entender 1:i. se contempla la - 

'desvinr-ulaci6n de la economía fronteriza del reto del 



país, que a su vez esta relacionada con la deficiente - 
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oferta interna de productos e insumos piara la producci6n. 

Veamos por un lado, la desproporcionada competencia de 

los productos del vecino país y 'por el otro, la orienta 

ción creciente de los patrones del consumo de la pobla-

ci6n mexicana hacia los productos norteamericanos, 

Con referencia al movimiento comercial esta vinculado - 

por las maquiladoras por la derrama de dinero provenien 

te de pagos a la mano de obra. En térnimos generales,-

los pagos por insumos nacionales son insignificantes da 

da la naturaleza parcial de la maquila en el proceso 

productivo. 

Las maquiladoras participan de un proceso productivo 

que está condicionado por la producción de insumos en -

los Estadou Unidos o sea donde se origina y termina el 

proceso económico de producci6n industrial en el Cual - 

la maquiladora participa subsidiariamente. No obstante 

que la instalación física de las plantas maquiladoras y 

el consumo de energéticos para su funcionamiento repre-

sentan una derrama, ésta resulta tan pequeña corno loes, 

la oferta interna de insumos, misma que en el caso de - 

los en 1Sticos es imxistente en buena parte de la:J ro- 

F.az1n por a cuM 	ende total-

menti' de ;11 importad6n. 



Estos factores dejan a los salarios pagados, por las ma-

quiladoras como la vía fundamental a través de la 

éstas afectan 	movimiento comercial fronterizo mexica. 

no. 

Dado que los antes mencionados cOeficientes de retención 

ele divisas por transacciones fronterizas se derivan pre 

eisamente del movimiento comercial, y dado que la pro—

pia SIC esta reconociendo que desde 1968 se está dando-

un deterioro de dichos coeficientes para México. En - 

cambio, resulta evidente que las maquiladoras han produ 

cido un aumento en el movimiento comercial en la zona -

fronteriza norteamericana, pues de acuerdo con los da--

tos de la SIC, sobre las tendencias recientes de los - 

coeficientes de retención por transacciones fronterizas, 

es muy probable que la reducción en la capacidad de re-

tención de dólares de la zona mexicana y su efecto corre 

lativo de aumento en las compras de mexicanos en el la-

do norteamericano se deba parcialmente al programa de -

maquiladoras. En todo caso ésta, es una área que re--

quiere de mayor investigación pues no solo se refiere a 

cambios en la oforta y demanda de bienes de consumo nor 

teamericanos en México, sino renglón de suma importan—

cia a cambios en los valores culturales de los mexica-- 

nos fronterizos, crecientemente asociemos a los patro - 

nes de consumo importados de los Estados Unidos. Res--

recto al aumento del movimiento bancario en la frontera 



Mexicana debido a las maquiladoras, es muy probable qua,-

sea efectivo. Basta observar la inversión en industrias 

maquiladoras (3'675,440.00 dólares). Sin embargo, es im 

portante destacar que la proporción en que el movimiento 

bancario de la frontera Mexicana se ha elevado por (neo. 

to de las maquiladoras no ha sido medido por agencias me 

xicanas. Aceptando que se ha registrado un aumento en - 

el movimiento bancario de las maquiladoras. No se cuen- 

ta con datos.que permitan determinarlo. 

En cambio, en la dinámica del sector servicios, por da--

tos de la SIC nos hace saber que las maquiladoras e6lo -

han proporcionado ocupación al 2.4% de los recien llega-

dos a los municipios fronterizos. 

Estos datos hacen aceptable la hipótesis de que las ma-

quiladoras operan como un magneto en la inmigración a -

las ciudades fronterizas pero que esa inmigración está -

siendo recibida no por las maquiladoras sino por el sec-

tor servicios y las filas de desempleados. 

Por lo que respecto a la última parte del quinto punto -

"aumento del turismo". De acuerdo con los datos de la - 

SIC la tasa de crecimiento promedio anual de visitantes-

fronterizos está creciendo pero con referencia a visitan 

miertma la zona colindante norteamericana. Enefec 

tO en 19f)5 en que ;e inicia el prcTrima de maqui1dora, 
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por ceda 100 recidentes norteamericanos que visitaron 

148 mexicanos por cada 100 norteamericanos. Esto quie-

redecir que si las Maquiladoras están ejerciendo algún 

efecto sobre el turismo fronterizo, éste esta favoreci-

endo 

nuestras ciudadea:del norte, 145 MeXicandsvisitarowel 

vecino país, 	1971 la relación de visitantes fuá de - 

al lado norteamericano. 

Son dos los puntos de mayor tráfico de visitantes fron-

terizos: Tijuana y Cd. Juárez con un total de 53.6% - 

del total de visitantes norteamericanos. 

El gasto promedio de los extranjeros entre 1967 y 1970, 

se incrementó a una tasa de 16%, el monto del gasto fuó 

superado por el de los mexicanos en el lado norteameri-

cano al aumentar desproporcionadamante el flujo de es-

tos últimos. (29) 

Ello sucedió porque los habitantes salidos de Tijuana - 

aumentaron anualmente a un ritmo de 8.3%, mientras que 

el número de los norteamericanos que visitaron Tijuana-

solo creció) el 2.2% anual. 

En tanto en Cd. Juárez el gasto promedio anual entre 

1967 en 2.1% en tanto el gasto promedia anual de los re 

bidentes de Cd. Jure en los Estados Unidon aumentó el 

mismo perindo en un 12.8%. 

4 21 ) MJEW V111AMAL Y VD:719k L. 	(1mport,l a dr la 
',OULit tY7Mt eriza t }Ort (1( 



Como se puede observar estos datos cuestionan tales afin 

maciones respecto a las ventalas imputables en el ren—

glón turismo a las maquiladoras. 

El sexto punto asegura que con el programa de maquilado-

ras se termina con el perjuicio respecto a la calidad de 

mano de obra mexicana. Este enunciado supone, dende lue 

go, que hay un perjuicio negativo de alguna manera gene-

ralizado respecto de la calidad de dicha mano de obra. 

La razón principal de llevar parte del proceso producti-

vo fuera de los Estados Unidos es la de reducir costos -

de producción, gracias a la posibilidad de pagar sala- - 

rios más bajos que en el lugar de origen o en el de los 

competidores. Si ha habido algún perjuicio respecto a -

la calidad de mano de obra mexicana, éste no ha sido tan 

fuerte como para no quedar neutralizado frente a los ba-

jos salarios que se pagan en México. 

Considerando la historia de la existencia artesanal (30) 

de los mexicanos, esto no resulta sorprendente. Las mis 

mas manos que pueden tallar la madera, la planta o el - 

cuero con diseños intrincados, pueden también acabar una 

camisa o cualquier otro producto. Más de un fabricante-

ha podido reducir su período de entrenamiento a la mitad 

( 3°) 1.4 :_JVWAU.LMIn 1,L1, 	(TriilucciAn 	Jfl 



aGn más, debido a la habilidad . y diligencia 

trabajadores mexicanos. Esto se debe a algo más que 

solamente la habilidad natural. Se debe a la condición 

prevaleciente de un desempleo extremadamente alto en la 

población fronteriza y los bajos salarios que ahl se pa 

gan en comparación de los Estados Unidos. Este punto - 

de vista expresado en una publicación de promoción - 

más que un perjuicio, es un reconocimiento de una con 

dición objetiva. 

Al juzgar por publicaciones recientes que difieren del 

enfoque expresado anteriormente, como la que ha circula 

do el State National Bank de Paso Texas, se lee en la 

última página de dicha publicación, la ventaja de más 

alta prioridad que se ofrece al inversionista en el Pro 

grama Mexicano de Industrialización es una abundancia -

de mano de obra. De aquí que la presunción que se de- 

riva de ente punto de ventajas formulado por la SIC, - 

de que el programa de maquiladoras este terminando con 

el perjuicio respecto a la calidad de mano de obra me-

xicana, resulte a todas luces insostenible. 

El séptimo punto el de atribuirle a las maquiladoras de 

estar aumentando la recaudación fiscal. Bastarla con- 



tomar en cuenta las recaudaciones por concepto de im- 

puestos a los ingresos por salarios que se deducen de 

la raya de los trabajadores de las maquiladoras para 

comprobar parcialmente la afirmación de la SIC. Sin -

embargo, resulta cuentionable que el aumento de la re-. 

caudación fiscal que la SIC computa a las maquiladoras-

haya tenido lugar en todos los niveles, dados los estí-

mulos fiscales y exensiones decretadas por el gobierno-

federal en favor de este tipo de industrias. 

Por otra parte sabemos por publicaciones de la Cámara -

Norteamericana de Comercio de México que los represen—

tantes de las maquiladoras están negociando con el go--

bierno federal la reducción o abolición de impuestos so 

bre ventas, los adeudos ante el IMSS como es el caso 

del gobierno de Tamaulipas. 

No se cuenta con datos precisos sobre el particular pe-

ro las evidencias sobre estas gestiones, abren pregun-

tas que el gobierno federal deberá contestar al realizar 

una evaluación de las maquiladoran, 

El (atún° punto del programa de Ventajas que la SIC tren 

ciona que promueve inversiones en ramas auxiliares, Si 

la -1 se refiere a la inversión pnblica, probablemente 

tenga rd:nn, 1. ::r. es indudable que la inverl-,inn 	go-

bierno fed.:rdl en parques industriales de ciudade frcJi 



terizas, por ejemplo, ha sido muy cuantiosa y probable-

mente promovida por el crecimiento en el ndmero de in-

dustrias maquiladoras. Las inversiones realizadas den 

tro del programa de centros comerciales fronterizos se 

efectuaron tomando en cuenta la necesidad de captar pa-

ra la economía mexicana la derrama por salarios prove--

mientes de empleos en las maquiladoras,.que hasta ahora 

se han concentrado en proporciones crecientes dentro 

del comercio de lado norteamericano. Hasta mayo de - -

1974, se habían construido centros comerciales en las -

ciudades de Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado,-

con un costo de 66.4 millones de pesos y están en. cons-

trucción dos más, uno en Río Grande y otro en Cd. Juá-

rez, este Cltimo con un costo de 113 millones do pesos. 

Ahora bien, como resultado de la crisis de 1975, el nG-

mero de plantas maquiladoras era practicamente el mismo 

que en 1974, pero el ndmero de trabajadores había 41C5-

cendido de 75,977 en 1974 a 67,214 en 1975 es decir un 

11.5% menos. 

Ln los dos años siguientes, (1976-1977), el ndmero 	-

plantas descendía de 448 a 443, pero el nrImero de traba 

jadores volvía ascender de 74,490 trabajadores a 78,433 

re, ptivamente. (31) 

(31 ) "1 ndi itd:ria Magni 1.adora" 11vnlucirtn reciente y ix,ril,•ct 
'met i o Exterior lineo Nac. iona 1 de Canerri Ext er 	, 

A, XXV 111 (Abril 1978 mg, 1409) 
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Datos datos permiten suponer que las grandes empresas 

.quiladoras que operaban enMéxico y que habían reducido-

su fuerza de trabajo debidó a la crisis, volvían de nUe 

vo a incrementar sus niveles de proddcción y por conce-

cuencia su fuerza de trabajo. 

Esto es comprensible,' con la recuperación de la econo- 

mía norteamericana luego de la recesión pues la pórdida 

de competitivilidad que pudieran haber sufrido las in- 

dustrias maquiladoras, luego de los incrementos salaria 

les ocurridos entre 1973 y 1975, se vio más que compen-

sada a partir de la devaluación del peso mexicano en - 

septiembre de 1976, lo cual significó una reducción de 

los costos de mano de obra en proporción cercana al - 

100% ; esto explica por ejemplo, que los pagos que efec 

tuaron las maquiladoras por concepto de sueldos y sala-

rian disminuyeron de 215.1 millones de alares en 1976- 

a 200.5 en 1977 a pesar de que el nGmero de trabajado-

res empleados por aquellos se incrementó aproximadamen-

te a 4000 personas.(32 ) 

Por otro lado, despues de haber anunciado la devalua- - 

ci6n, la iniciativa privada pr(nentaba una incertidum—

bre wmeral manifieEta en la trweera convención de la - 

indw.tria maquiladora, loa inveraionistas 	Mitren co 



mo meta la creación de 250,000, empleos para 1912. (33) 

En mayo de 1978, Mario de la Cabada Pte. del Consejo de 

la industria maquiladora 	señaló que la CANACINTRA so 

licitaria a López Portillo mayores exensiones fiscales, 

otorgamiento de los certificados de devolución de Im- -

puestos (cedis)y mayores facilidades de financiamiento, 

además los empresarios demandan tarifas preferencialeu-

en los servicios de agua y energéticos. (34) 

Por ello los empresarios han reiterado su apoyo a resol 

ver el problema del desempleo y que para su cumplimien-

to es necesario que el gobierno les otorgue mayores fa-

cilidades. 

Sin embargo en 1977 la meta de crear 250,000 empleos - 

fué reducida a 175,000 y en ese año solo se crearon - 

10,000 de los 30,000 nuevos empleos que se habían previs 

to crear; si a ello se agrega el hecho de que segGn es-

tadísticas oficiales entre 1976 y 1977 el número de em-

pleos se incrementó a 4,000, esto significa que en este 

ultimo afio el numero de empleos perdidos ascendió, apro 

ximadamente a 6,000. (35 ) 

( 33) Creación de 250,000 empleos: meta para 1912 trasformacibm 
,416 1M. 	SepLIeminv 

( 34) Sol de MIxico, periódico 6 de marzo (IP 1978. 

( 35) WI de Mi6xieo, periódico 20 de Febrero dr._ 1978. 



has concecíones otorgadas alas industrias maquiladoras; 

.así como las demandas de los inversionistas para.que se 

les concedan mayores estímulos, hacen indispensables - 

que.ae revisen, loslogros hasta ahora obtenidos 

promoción de las plantas maquiladoras. 

En concecuencia, las ventajas atribuidas por el Gobier-

no al programa de maquiládoras difícilmente puede ser -

sustentado y, lo que es más grave en que el programa al 

establecer una vinculación y dependencia de la zona - -

fronteriza con los Estados Unidos la ha fortalecido, -

pues aquel esta fincado en el establecimiento de gran--

des compañías norteamericanas. 

En suma, las concesiones otorgadas a la industria maquí 

ladora no pueden explicarse en un marco tendiente a ata 

car una problemática regional o, menos aun, nacional; -

la legislación mexicana sobre industrias maquiladoras,-

que permitió el establecimiento de estas, primero en la 

zona fronteriza y, después, en todo el territorio necio 

nal, ha respondido en lo esencial a lar, necesidades de 

mano de obra barata de las industrian norteamericanas. 

No tomar en cuenta el razonamiento de una empresa tras-

nacional, que ue instala en la frontera mexicana funda-

mentalmente por los bajo: salarios y ]a abundancia d(! -

.desempleados para llevar a cabo una parte de su 



ción, significa ignorar la diferencia entre desarrollo - 

industrial permanente e industrialización subsidiaria. 

Esta última no tiene que tomar en cuenta el contexto de 

desarrollo de la región donde se instala, pues se esta - 

blece fundamentalmente por la disponibilidad de un fac-

tor .de la producción (mano de obra) cuyo costo varia en 

el tiempo y en el espacio en relación directa con el ni-

vel de organización y poder de negociación de los traba-

jadores. En este sentido puede afirmarse que las maqui-

ladoras son un indicador de subdesarrollo socio-económi-

co en un mundo en que las distancias y los procesos de -

decisión han sido acortados drásticamente en las opera--

ciones de las empresas trasnacionales. El fenómeno de -

las maquiladoras en el mundo indica una nueva fase de ex 

pansión del capital en el cual se ha sustituido la norma 

de importar mano de obra barata o provocar la inmiguci6n 

hacia el sector donde se localizaba la gran fábrica, por 

la de exportar parte del proceso productivo hacia donde-

se localiza la c-..'an fuente de mano de obra barata. 

En este contexto no se puede evaluar el efecto socie-eco 

nómico de un programa de maquiladoras con esquemas econó 

micos correspondientes a una fase ya rebasada del denarro 

llo industrial. 

En suma las maquiladoras han demostrado la ventaja geo,... 

gráfica de Mlxico para exportar; han demostrado que el - 

obrero mexicano es más productivo; GOI1 evidencia de 1G - 



que es posible lograr.' Sin embargo, su forma de operar, 

su mayoría de capital extranjero y su obligación, de ex--

portar totalmente su producción les facilita su operación 

en nuestro país pero las hace vulnerable a factores,que 

no dependen de nosotros. Enfrentamos así la contradic—

ción de que las maquiladoras son el sector más importan-

te y a la vez el menos integrado a la economía local o 

nacional. 

Las máquiladoras podrán seguir siendo apoyadas con el ob 

jeto de crear empleos y generar divisas, ya que al tener 

sus centros de decisión en el extranjero y al no existiP.  

una política mexicana de fomento y selectividad para es-

tas empresas su contribución a la economía mexicana se-

guirá siendo reducida. 

Ante esta prespectiva y bajo el objetivo de la integra--

ción nacional el desarrollo industrial de la frontera -

debe fortalecer la alternativa de las industrias mexica-

nas alt  evolucionan y.  dependen de ]a economía.  

Pero aGn las industrias nacionales siguen siendo peque--

ñas y fundamentalmente destinan su producción al abasto-

de la demanda local. Son, en síntesis, producto de una 

política de desarrollo fronterizo M1N que de una politi-

ca nacional y ann en estas circunstancias su eVn]llein 

ha sido lenta. 



Consolidar la actividad económica fronteriza y dotarla - 

de un fuerte y ¡n'opio dinamismo para su crecimiento, es 

indispensable decidir concientemente sobre sus alternati 

vas de desarrollo y actuar prioritariamente en favor de 

aquellos sectores que más y mejores resultados aportan - 

al proceso nacional. En este sentido, es necesario rati 

ficar la prioridad del fomento industrial fronterizo y - 

su encuadramiento en la política industrial nacional, 

Es comprensible que las maquiladoras fueron creadas por 

la necesidad de generar una actividad económica regional 

con impulso propio, de mas fuentes de empleo, de generar 

divisas y de retener a sus consumidores. Pero es preocu 

pante su evolución con respecto de las industrias nacio-

nales al no integrarse con el resto del país. 

En tales circunstancias la industria nacional de la fron 

tera requiere de una importante definición, en el contex 

to nacional - por acatar los objetivos fronterizos, no - 

se le ha dado explícita y suficiente cabida. 

En el contexto de la política fronteriza no se ha podido-

corregir una evolución sectorialmente desequilibrada con 

el marcado aislamiento del resto de la economía nacional. 

Es por lo tanto definir hoy las bases sólidas de lo que-

puede y debe ser la industria fronteriza de mañana defi—

nirla al consolidar SU estructura rebasando el contexto - 



regional fronterizo con los sacrificios y acciones que' 

sean necesarios, se promoverá una industria nacionalmen 

te integrada y que efectivamente consolide a la fronte-

ra como una opción. 

La decisión sobre el desarrollo fronterizo debe ser pro 

dueto de una política nacional y no solo producto de - 

una política regional que obedece a presiones locales - 

ofrece resoluciones pero aleja de las prioridades nacio 

vales. El fomento industrial fronterizo requiere enton 

ces de nuevos conceptos y medidas. Es preciso contem--

plarlo como la mejor alternativa para incrementar la in 

tegraci6n y la participación de la economía regional en 

la economía nacional. 

Es necesario compatibilizar los instrumentos de fomento 

y eliminar los obstáculos que a la fecha no han permití 

do realizar el potencial de la producción industrial -

fronteriza. 

Hoy las perspectivas han cambiado. No solo se trata de 

impulsar su actividad económica. El reto está en ser . 

capaces al orientarla firmemente en funci6n de las nece 

sidades del pais. Se debe comprender pero no depender-

exclusivamente de la problemática fronteriza en el con-

texto de ;11 paltica de drsarrollo. 



Es necesario que los instrumentos de fomento deben acre 

center la intulraciem y el apoyo de la frontera al pro-
ceso 

 
nacional de desarrollo. 
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El desempleo, es de concluirse, que es uno de los -

males que aquejan a los paises, pues, agravan u ori 

ginan gran parte de problemas socioeconómicos como 

son insuficiencias nutricionales, deficiencias de-

educación, vestido y vivienda decorosa, la delin--

cuencia y en general dificultan que la población -

pueda satisfacer adecuadamente sus mínimos de bie-

nestar. 

2. La explosión demográfica tan acelerada y la existen 

cia de una base infantil plantean un fuerte proble-

ma en la generación de empleos, debido a que cual-

quier incremento registrado en la población, se tra 

duce; años más tarde en aumento de gente que regule 

re una ocupación. 

3. Hay que concluir, que el problema del desempleo no 

se encuadra unicamente en las personas que carecen-

de empleo, sino, además deben añadirse los sujetos-

que por causas ajenas a ellos, laboran tiempo par-

cial. Este grupo constituye una modalidad del sub-

empleo y en conjunto con los desocupados forma el-

grupo de individuos para los cuales el sistema co- 



716mico no satisface su demanda de trabajo o bien lo 

hace en forma parcial. 

4. El desempleo en nuestro país ha crecido despropor--

cionadamente según estimaciones del Programa Nacio-

nal del Empleo. Lo importante en este caso, sería-

que al generar más empleos, ya fuese por el sector-

público o privado se planificase mejor en base a -

las experiencias recibidas. Entonces al canalizar-

las en las ramas que se obtuvieron mayores aprove--

chamientos se estaría resolviendo en cierta medida-

el desempleo. 

5. Del análisis de las cifras de desempleo en la Repú-

blica Mexicana se desprende, que el nivel que ad- -

quiere mayores dimensiones es el grupo de las muje-

res, independientemente de las distintas magnitudes 

que se presentan en ambos sexos. Esto es, que el 

sexo femenino es el que se ve más afectado por el 

desempleo. Sin embargo, la zona fronteriza, son 

las maquiladoras que absorben gran catidad de esos-

recursos humanos, y así cuentan con mayor ncnnero de 

personal femenino. Dentro de esto, considerarnos -

que se debería de trazar lineamientos más equitati-

vos respecto a que no se descrimine a la mano de - 

obra masculina y así tenga mayor participación en - 

ente tipo de indGstrias. 



. Dentro de las principales entidades con más pobla-- 

ci8n y un mas elevado desarrollo econ6mico se, con-

centra la población ocupada, en forma concurrente - 

la mayor proporci8n de personas desocupadas. Esto, 

implica que además de la expansión demográfica que 

experimentan estas entidades por el crecimiento na-

tural de su población son receptoras de personas o-

riginarias de otras entidades que se desplazan hacia 

ellos en la búsqueda de oportunidades de trabajo - 

qud en muchas ocaciones no encuentran. 

7. En las áreas metropolitanas mas Importantes del pa- 

ís 	deduce que el nivel de instrucci8n que preva-

lece entre los desempleados abiertos que trabajaron 

anteriormente son relativamente altos, no obstante, 

ei aparato productivo no utiliza esos valiosos re--

cursos humanos. 

8. La zona fronteriza norte, lugar de mayor asentamien 

to de las industrias maquiladoras encontramos que -

el índice de desempleo es en mayor porcentaje en -

las mujeres. Sin embargo, es iner,able que las maqui 

ladoras han coadyuvado en el desarrollo eenn6mico - 

de la zona, pero la estrategia en la generaei6n d(2. 

empleos no ha rendido lo :suficiente para resolver 

en sí un agudo problema con lo rs el dosom;leo. A 



pesar de esto, las industrian maquiladoras han dadó 

oportunidad de trabajo a un gran flamero de mujeres-

que hasta hace algunos años no tenián otra alterna-

Uva. más que ocuparse como empleadas domástice8, 

9. El nacimiento de las industrias maquiladoras como -

respuesta al problema de migraci&G-en cierta medi-

da ha servido para contener la corriente migratoria 

de indocumentados hacia los Estados Unidos, al sur-

gir en sus parques industriales pequeños estableci-

mientos llamados satelite que generan indirectamen-

te empleos y ciertamente absorben a un mayor nGmero 

de trabajadores, 

10. La estrategia hacia el empleo como lo define el Plan 

Global de Desarrollo consideramos que es importante 

porque destaca el objetivo que tiene dentro del es-

quema general de desarrollo y el papel en la genera 

cibn de fuentes de trabajo productivas y permanen—

tes, al asegurar al trabajador por lo menos el acce 

so a los mínimos de bienestar pera él y su familia. 

Pero, para ello se requiere del apoyo solidario de 

los diferentes sectores, de la congruencia de todas-

las políticas y en general del esfuerzo solidario -

de toda la sociedad. Lo que no se puede aceptar es 

(pw el nr,mrD de desempleados aumente y más afán que 



prescinda de metas a largo plazo en esta materia 

tan importante. Las metas del Programa Naciqnal -

del empleo a corto plazo y largo plazo merecen ser 

aceptadas por el poder ejecutivo. 

1. De los instrumentos que los planes ofrecen para al 

canzar las metas, se concluye que debido a la cre-

ciente concentración de la propiedad en los medios 

de producción de las grandes empresas, es necesa.-

rio destacar la importancia de utilizar tecnología 

intensiva de mano de obra y de fomentar la pequeña 

empresa al combatir la concentración en las indus-

trias más dinámicas y evitar, simultaneamente la . 

dispersión extrema de unidades de tamaño reducido. 

Por eso se le debe dar carácter prioritario a la -

pequeña empresa, para el aseguramiento de un mayor 

volumen de empleos, al utilizar mano de obra inten 

siva y por Gltimo en que las empresas de tamaño re 

ducido predominan fuera de los grandes centros ur-

banos. 

12. La solución del desempleo por medio de las magulla 

doran, consideramos que se concibe al tratar de u-

tilizar tecnología de mano de obra intensiva, En-

efecto, al tratar d; planificar la mecanizacitin y-

coneurrentemc!nte una re',7u1aci6n que len prohiba 



que el numero de empleados sea menor.de 7,20 por,  

mill6n de pesos de"producci6n (pesos 1975) nivel  

de la grande empresa en 1975. Con esto, queremos-

:decir que las plantas. maquiladoras si conetituiran 

un elemento para solucionar en alguna forma el pro 

klema del desempleo. Sin bien es cierto su contri 

buci6n no ha sido la deseada, es necesario que se 

delinien los nuevos mecanismos para su moderniza--

ci6n en la generación de más'empleos. 

13. Al tratar de integrar la economía fronteriza con - 

el proceso global del pais se estará consolidando-

su crecimiento en una progresiva integración de in 

sumos nacionales al tener efectos multiplicadores-

más amplios para el país en materia de captación - 

de divisas, transferencia de tecnología. Esto se 

lograría, consideramos dando preferencia a la coin 

versión. 

14. El abaratar los costos de producción para hacer tren 

te a la competencia extranjera fue lo que condujo-

a las compañías norteamericanas a internacionali-

zar su proceso productivo; en la actualidad, loe - 

paines desarrollados con grandes compahlas han en-

tablecido plantas de ensamble en paises de bajos - 

salarios y abundante mano de obra con el fln 
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16. Es evidente que la industrializacitm del país basa 

des económicas que, incrementen los niveles de em-.- 

pleo y generen una nueva fuente de ingresos en la 

zona fronteriza, el país ha atraido gran nilmero de 

inversionistas al ofrecer a estos gran cantidad de 

estímulos como son salarios bajos y legislaciones-

laborales favorables a los intereses de los inver- 

pueden proporcionar un alivio al problema del 

inver- 

sionistas. No obstante, las industrias maquilado-

ras 

desempleo, por el otro lado al no encontrarse vh.. 

culadas al aparato productivo del país receptor y, 

por consiguiente; al no contribuir a desarrollar - 

actividades en ramas auxiliares o conexas, inhiben 

mico. 

cualquier avance en el proceso de desarrollo econ6 

da en el establecimiento de maquiladoras solo dura 

rá mientras persistan las condiciones económicas - 

6ptimas. Esto es, mientras se sigan otorgando es-

tímulos constantes para obtener la permanencia de 

tibie que a medida que ue incrementen los salari os, 

las plantas maquiladoras. En consecuencia, es fal:, 

41 	4" 

maximizar su taza de ganancias y de mantenerse com 

petitivas en los mercados internacionales. 

Con15. 	el fin depromover el desarrollode aOtivida-- 



Pomience a decrecerla competitividad de México 

con respecY1 a. otros paises; entonces el desarro-

llo del programa está sujeto a mantener un nivel 

de salarios razonablemente bajo. 

El establecimiento de las industrias maquiladoran 

en la frontera norte es cuestionable no solo por 

que estas no pueden contribuir a resolver la pro 

blemática de la zona fronteriza, sino también por 

que han creado un tipo de vinculación que ha for-

talecido la dependencia de la zona con respecto - 

de la economía norteamericana, y especialmente, - 

con respecto de las compañías extranjeras, sobre-

las cuales no se ejerce control. 

18. Dadas las características que se presentaron en 

la crisis en 1974 - 1975 las plantas maquiladoras 

con la misma rapidez con que se establecieron, de 

la misma manera pueden abandonar el pais, en base 

a su libre movilidad de capital, que permite que 

se trasladen de un pais a otro con extrema facili 

dad, en consecuencia vuelve incierto el desarro—

llo del programa mexicano de maquiladoras dado -

que México no puede competir con otros paises pa-

ra mantener los niveles de salarios bajos. 



o 

19, Es evidente que las maquiladoras no han sido - 

una respuesta a las necesidades de la zona - - 

fronteriza, sin embargo, han constituido un pa 

liativo ante la ausencia de actividades econó-

micas que den ocupación a la mano de obra de--

sempleada en la zona fronteriza. Entonces, es 

necesario que se pongan en marcha proyectos al 

ternativos de desarrollo fronterizo para que - 

contribuyan a vincular la zona fronteriza con 

la economía nacional del país. 



POST SCRIPTUM 



POST SCRIPTUM. 

Dadas las circunstancias que mediaron al finalizar el 

presente estudio, como son las medidas recientemente ado 

tadas por nuestro país, al través del poder ejecutivo - 

federal el que decreté la Nacionalización de la Banca y 

el Control Generalizado de Cambios. Estas medidas defi-

nitivamente causaron un cambio en las estructuras econó-

micas, en particular en el campo de las industrias maquí 

ladoras, por lo cual nos vemos obligados a hacer un des-

glose sobre las reglas generales para el control de cam-

bios y sus efectos sobre las empresas maquiladoras. 

Las empresas maquiladoras podrán abrir cuentas especia-

les en moneda extranjera en las sucursales, agencias y -

oficinas del Banco de México, 6 en su defecto en las Ins 

tituciones de Crédito, que operen en las franjas fronte-

rizas, siempre que esten registradas en la Secretaria de 

Patrimonio y Fomento Industrial para que todos sus ingre 

sos, en forma trimestral se depositen en dicha cuenta, -

contra la cual girará el pago de sus salarios, gastos y 

costos, haciendo la conversión a moneda nacional, al ti-

po de cambio ordinario que fije el Banco (le 1léxiac, pu-

diendo Rival' en moneda extranjera el pa;,o en el exterior 

la 	•i- 	inver:;Hn,ta. 



,Las maqUiladoras fuera de la'zona fronteriza, se sujeta-,, 

rán a las suco ;.chas disposiciones. 

Los ingresos de las empresas maquiladoras no podrán ser 

depositadas en el exterior, sino en la Instituci6n Banca 

ria donde se abri6 la cuenta especial y los dep8sitos - 

siempre deberán hacerse en moneda extranjera. Estas int) 

tituciones deberán presentar trimestralmente al Banco de 

México el saldo promedio de dichas cuentas, el cual no - 

será inferior a los requerimientos semanales de openacien 

de la empresa maquiladora beneficiaria de dicha cuenta. 

La empresa maquiladora podrá girar contra su cuenta espf; 

cial el pago de todos los gastos que deba realizar en - 

Territorio Nacional, haciendo la conversión a moneda na-

cional al tipo de cambio ordinario. Así mismo podrán gí 

rar moneda extranjera los pagos y gastos en el exterior-

que correspondan a la naturaleza de su operación. 

Igualmente podrán remitir utilidades al exterior en la - 

proporción de inversión extranjera que participe en su -

capital social, previo el pago de las obligaciones fisco 

les y laborales correspondientes. 

Otros pagos distintos a los señalados por las empresas - 

maquiladoras deberán ser comprobados fehacientemente con 

la docu~taci% respectiva. 



Cuando una empresa maquiladora contravenga las disposi- 

ciones que esto.blece el decreto sobre el Control Genera-

lizado de Cambios como las Reglas Generales para el Con-

trol de Cambios, la Secretaría de Patrimonió y Fomento - 

Industrial por su Dirección General do Industrias podrá 

cancelar el programa de maquila autorizada. 

Así también la Dirección General de Inversiones Extranje 

ras y Transferencia de Tecnología de la citada Secrete-

ría, podrá solicitar la cancelación del registro respec-

tivo al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Antes de la cancelación.  se  otorgará 30 días naturales c:o 

mo plazo para que los interesados manifiesten lo que a 

su derecho convenga. 

Ahora bien, para finalizar diremos que en base a los acon 

tecimientos que se han presentado como son las devalua-

ciones de nuestra moneda nacional hasta el decreto de Na 

cionalización de la Banca, el Control Generalizado de -

Cambios y las Reglas de Cambios, es preciso subrayar la 

importancia resultante de las espectativas que se presen 

ran para el inversionista en el campo de las industrias-

maquiladoras, donde el grado de beneficio será mucho me-

jor y sin lugar a dudas representará un mayor atractivo. 

Porque, si bien es cierto, las devaluaciones trajeron - 



•  consigo que los salarios que se pagaban anteriormente' 

por decir con un entero hoy se pagan con la mítad. - 

En efecto, con un menor capital se podrá saldar todos 

los gastos y necesariamente contribuirá a que los in,  

versionistas obtengan un máximo de ganancias. 

Entonces, el panorama sobre las industrias maquilado-

ras se vuelve más alentador y sin duda alguna es fac-

tible que mejoren las condiciones para que aquellas 

generen más empleo. 
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Ceemeliio de empleo odiriossol por la rellietrihneklo de 	m'atener it'on en 
hese cm b prqueim empero& en la 'Mudan ele le triso•fornoseisin en 

With* en 

ara 

PIIIIINJIA:10111 
peotecKsj• 

M.M.M. 
MiNd 
anear. ..  

1.0 

11111PLICAINI% 
'prieto>, i.1•I 

»Moka 	evado. 

ti 	5.2 

tallP1111110111 
*adiado pf* 
e.dber. 1 enlbe I 

0.0 1.0 
l'`($$0) 12.1 33.0 21.7 17.1 +117.0 
41E( 51.350) 36.S 33.0 34.1 26.3 — 1111.7 
611(1151.sewie) 41.6 33.0 30.0 21.5 —344.5 
TOTAL 1110 100 1011 109 +412.3 
•••••••••••.. 	 • -nomen 	 •-•or 	••-•~•••,, 	 14•••••••••—• 	 •••••••••• • • "— • —.`" 

FINMilf 1 Caimiento roe linee en el rueden a. 
lrrlirsriMnl vil»e la ea Olrarilin ele! cuadro R. 
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1960 Y 19/U. ti. i9108ILMA OCUPACIONAL DE MICO ( GRUPO 	ES1010 DEL PROI1LE 
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EXPL 	: 1.P.B. (TASA Df PARTICIPACION BRU1A); I.E. (INDICE DE EMPLEO); TIJA. (USA- 
D( DISEMIA° AUILR10). 
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