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· ·1 Nfiíooucé: IÜN 

La actividad ma~uitadora, ha. sido objeto de en-
contradas opiniones·: 'f>~~ J~<fad·o. ·hay quien~s la conside
ran como una cl~'.Tas vras alternativas més accesibles para
superar los pr·o·bl'~mas q~~ el comportamiento de la balanza
de pagos ha lm~uesto al crecimiento económico del pals. 

Esta situación de desequilibrio conduce a ver a 
la Industria Maquiladora de Exportación en particular, y -

a la inversión extranjera directa (IED)·canalizada a ramas 
especlficas •. como las vías de penetración de "productos m~ 
xicanos" en el ~ercado internacional, como la. fuente pa
ra captar divisas, reducir el desempleo, calificar, disci
plinar y hacer más productiva la mano de obra, difundir y
profundizar el proceso de industrialización e introducir -
técnicas modernas que permiten cerrar la brecha cientffica 
tecnológica en relación a las economras avanzadas. 
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En los últimos años la actividad maquiladora en 
México, ha experimentado un import.ante. desarrollo, sin e~ 
bargo, esta situación no es car~cteJ'rs~fda denues~rp;pa-

nacionales y aumentan su tasa de gánancra;·;· 
:·'·.··,: :;:-·~ ::·{; ~;-~ . 

. ·.:. 

lo anterior nos obliga a· realiza~ una investi
gación profunda sobre la Industria Maqui 1 adora de Eicportt. 
ción, durante el período que va de 1966 a 1983, tomando -
como punto de partida la supuesta justificación teóric~ y 

las reglamentacines que favorecen su desarrollo, dentro -
del marco de las estrategias de crecimiento vfa exporta-
cienes de manufacturas que, se han convertido en una de -
las pocas.opciones para Jos paises menos desarrollados, -
pero con cierto grado de industrialización. 

. .. 

Se intentará ile111ostrar que, .son las propias ca
caracterrsticas de la acúvf'ifad'·máqÚiladora en México, su 

. ,,_ .. _ .... ¡ -·'"-<> •• '. - - ' 

dependencia y contro1 ·ext'erfci_r;\fas:qUé impiden que sea -
un eficiente punto de a~oyo'p~ra la c~~tinllación del pro
ceso de industria!Jzadór: ,·•a: pesar de los objetivos pro--
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puestos para esta actividad en el Plan Nacional de Oesa-: 
rrollo 1983-1988. 

. .. 

Poi:.)01:ro!~do;1~<investigaci6n nos permitirá -~ 
mostrar la'-v~:frié'rabÚld¿d• de las exportaciones de maquila 
de México ante)asjfl.Üctuaciones del nivel de actividad .'L 
COnómi Ca estadouJlidense; esto imp{ Í Ca qu~ el <aporte OC Upa 
c i ona l y de'~~"f{Üas dé esta industr\ á sea inestable. Est; 
i nestab i lÍdaci';,;J'ci'.;es iJlpor~ante en '.tér'mI nos de g!!ne~ac i ón 
bruta de d ¡~-das;.· éspec iáirnen~e:prirti'as exporta e iones. de 

~;~ : 6 ~;~~t:~1:¡:e p~~u:í z;e_;~.J{~1~~!·,·H~:~~~ :~ ::n~;oi ~:u: 
la misma, la a~tividad níaqÜ·~.~-ª.dóta: . · . . · . 

. . \:,~r· 
,':"':·L·.·'. 

';"'.~: 
o.-·~---·.,.-

El primer capitulo; ée'sta -de'dicado a el an61 is is 
del proceso de internacionalización <!el capital, ya que -
la presencia de las empresas· maquUadoras en México res
ponde a este proceso, CU)O obfetivo es minimizar costos -
mediante la utiliz~ción de fu~~za de trabajo barata en -
los paf ses subdesarrollados, p~ra permitir la competencia 
en el mercado mundial. 

Este proceso de internacional izaci6n ha dado l'l_ 
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lugar a la aparición de dos formas alternativas: una es -
aquella en que la empresa se traslada-completamente a los 
paises capitalistas menos desarrcilla~os;·y>~asegunda, se 

deriva de la escisLe~; del ap~?~}~~;'.ilro'd~c~;!~~:~L /: 

,,_ ,·-;:t~--~·::'.~.~~f~~:::.·\·=:'··~·{ , -<itt%1~i:~ ~2:~:'.·5~:;- ~-:f{~.;¡;t~ ':,:i;/': 
.... -, :,4:;_~.t~~~{f,;i<:;·~· "' ', ::·:,- - -•, , ' .,,,_,_, ''•' ,·,,.,, ... , '"'' _,,..-,. -

::: ·:!:E:itr~1~r~111~1¡.·.'.·.•.'_!_,_-_;,t.-_i,•.¡ __ ¡_ .. ".:.•_·_•_:l._,_'.•.~-•-•.:.;.:.·.·_;,_r.•.r,·.: ... '.i_¡t_i~l{~~m;r 
_ . ";~:-, .. _ :/'f¡;-_:.)~-¡,~(~SE ¡:~;~:~ .. -~-\~"F. __ : ~ _ ~ .- - . "°~'-; :. 

' .. ' -- --:,,:.~.;:· .. -~"::.~ :_.;'\~i:j_;~~:.· \-:{,; -~---~~; 
- ' -~~-~~ ~:11j; <~: ,-~-;> _::·:-:·>¡.~~:¡;:~-~~:~:: 

··. Én',.~l_;se~~n.:~f:ga:¡¡J\~ío';;;~c¡:~e,i,~,.,tf:F., .... .. .. 
de 1900-1960,''s·~ ánüizaf"iln lasforma~\coiieretas que ha a 
doptado el procesode. i.n.dustriaiiia·c'tón:;~n: i.1€/~i,co; as¡ e; 
mo su inserción en. ~L sistema cap{i~J(sta\~~ndial, lo qu; 
ha permitido la implantacióri:d~·:p~frhn~'s'.ci~·;cumulaciOn, 

~~: ::e:~ a~:~c::~a d{ad~;~;~~~~H~}~:~~~;fq!1?~:::~ r ~:n:~:~ ~: 
l adora en nuestro paf~ ;.•a tYgellerar .eL exCE!so de mano de -
obra necesaria para 'eú:ci'ésar~~íí~icle esta actividad . 

. - ~::··.r;..- , . •'.·'.-.,~-~·; 

El 
1 is is de 
ra desde 
estudio de Ii:ls· 
Estados lÍnidd~ 
( SGP). .··-.· ;,' :'" -~:\~· ·:·:·; 0·::.;~:;.;;;1:~:{~-;<:.:<·· 

:;·:.~:·.6>~·:. 
ést'é: a~álisis se hacen constantes r<L 
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ferencias a la zona fronteriza, debido a que constituye 
el área geográfica en dond~ .se implementó por ~rimera vez 
una pol Itica de .indÚstriiÍl ización .especifica para la acti 
vidad maquiladÓ~éi; corllo.io~:rue·e1 .Progra~~ de Maquilado-.:
ras en 1966:~~ ·:···· ."· ..• · "•·· ~/•? ·.· 

.\·\' ,'' 

, ·_:e~:_:,~.',,., --~· _,·_: >·.f.'.}:::-~~,K:-~: :-~;.-.·- .'.::- .. - -. 

se dec idt ¡Hr~~~l·~~j:c~~~!~~J~~,~~·;!~'.·~~'.~1;f :tsnk:::·~~:·~··1·~;~:. ~ 

m;1~1i~~f ~,r~it~'lf~~1t11 r ií~i~~ifü~;f Ff í~~:f '.;: 
",' ·('.~,~-->::~i\ -~~¡:.' ,. ·¡; :-~-./:'?~~-;~::~~'.;(~~'.\,~ "'~·->' ::·: ·.· ;- . . •'·. /" -

I as restapi:iif P.:~i~(fit~~·::'i'.·gti~ká,t.~'f s,~:'fs's~st·~ !~·~ifi ca.-'--
c i 6n. en t~rminOs•.de, l'ps;.;ob'fetivos• decla ~adeis ·•no h~.n re ves 

::::: ~~. ~1~llitI~~!~f f ¡:: lf i?r:r1~~Iti;~:;~¡í~l~;,mfü:-
me rc ad o loc~11nuy peculiar yno eri la expor~acjón;~A~Ji -

~~s 1 :t~:·rii·¿~1~dL~!~ ::~d~ n:~:t:~:1.~~:c!~~~~f;~*~~t~f!·~~:~~~ •. 

::: : :::·: '. l: :'::: ·• :: ': ;' ;::;::: l :: · :::::J~lil!I:~ ·. 
Por otra parte, el c~pituló:c~nteíripl a.'Iás cau:;~· 

;:: i ~~t::m: :á:~::ad:~ .~~~~:;¡~:~.~.: 1:~~{yttI1 !:~{t~t:t:~:~,~~· • 
tos y la relación con el Plá~ ilacio'nal d·~ .óesárl'óÚo. 
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El cuarto capitulo, tiene como objetivo mostrar 
a través de un pequeño mcdelo econométrico, que la dinámL 
ca de las exportaciones de maquila se ve afectada funda-
mentalmente por las fluctuacio.nes en el nivel de activi-
dad de la economfa norteamericáná, para lo cual se utili
zarán las siguientes variabl¿s: El nivel de actividad de 
la economia de Estados Unidos, no sólo por constituir los 
procesos de fabricación y~ensamblado una demanda derivada 
sino por los efectos multiplicadores que la misma tiene -
al incorporar, casi exclusivamente componentes norteamarL 
canos. La segunda variable, es el elemento brecha sala--
rial entre Estados Unidos y México, retomando además, la 
relación entre los salarios de los países menos desarro-
llados. Por Oltimo se incluirá el comportamiento de los 
precios en los Estados Unidos y México. 

En el capitulo quinto, se realizará un análisis 
de las principales caracter[sticas de la industria maqui
ladora en México, el propósito de dicho análisis es veri
ficar si efectivamente la configuración de la industria -
maquiladora ha contribuido a la solución de los fuertes -
problemas econó~icos y soc)ales que el pals ha experimen
tado en los Oltimos años, como por ejemplo, el desempleo, 
el desequilibrio externo, la escasez de divisas, la baja 
productividad tanto de mano de obra como de los insumos -
de capital y por Oltimo, la dependencia tecnológica. 

Parece que la justificación, presentada por el 
gobierno para impu~s~r esta actividad industrial, es que 
estos problemas pueden aminor~rse cog el desarrollo de la 
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misma. Sin embargo, los resultados no han sido lo satis-
factorio que se esperaban inicialmente, lo cual cuestion'!_ 
rfa fuertemente las facilidades qu~ el gobi~rno ha ótorg'!_ 
do a las maquiladoras. · · 

.... ';', .... ;· •. ~· · ... 0< ,, #¿>i 
~,~,::~:',-'",; ,. '3::,,. __ ·:::;'~~~:-~?:;· ·~ ,1~ ----.---,·, 

. ., ,. ,,.~}~~gf f ¡,iy~::l:~1:~t~~i!l~i~W¡iJr~;!.r 
za rá n 1 os si gui'entes:Jacto res: ;:.tl;;l a :Yub ic acJón";1~2)•"produc· 

:;':; :;:::f ~f f l*klrf~~tl~'.~f f ;M~;¡}~,~~~~~~iRi~~; 
,-~~--'¡ ;: • o_ ~--

. ~h :~dsexto capitulo se pretende a~aliz~/, como 
la parti¿lpa~ión de la industria maquiladora en la·activL 
dad económica ha permitido una mayor penetración del capL 
tal extranjero en el pafs, para ello se realizar~ un estl!_ 
dio que abarque problemas tales como la magnitud de la -
participación del capital extranjero en las actividades 
de maq~ila. Este es un problema importante porque se ha '!.. 
firmado que una rducida participación mexicana en esta ro!_ 
ma industrial provoca una mayor vulnerabilidad de esta ac:_ 
tividad ante fluctuaciones del nivel de actividad de l: !!... 
conomia norteamericana y otros paises extranjeros, es de
cir, las maquiladoras son una actividad completamente de
pendiente de los ciclos que experimenta la demanda exter
na y en general de las decisiones económicas de los paf-
ses desarrollados. 

En el ültimo capitulo, se plantean las conclu-
siones y perspectivas de la investigación, donde se des--
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tacar~ la conveniencia o no de fincar el desarrollo de la 
zona fronteriza en este tipo de industrias, as! como las 
perspectivas o posibles consecuencias que podr!a conlle-
var su fomento, sobre todo dentro de la crisis por la que 
atraviesa el pafs en la actualidad. 



CAPITULO I 

EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION 
DEL CAPITAL 

9. 

En los Qltimos anos la actividad maquiladora en 
México, ha experimentado un importante desarrollo;·sin e~ 
bargo, esta situación no es caracteristica de nue,strci pa
is, sino que en ~ealidad el auge de .la actividad maquila
dora se puede enmarcar dentro de un fenómeno más general, 
la internacionalización de los procesos de producción ca
pitalistas. Este último se sustenta en una especializa--
ción del trabajo por diferencias salariales, y ya no sólo 
en base a diferencias de tipo técnico-económicas, es de-
cir, las empresas transnacion~les al trasladar parte de -
su proceso productivo -el intensivo en mano de obra- ha-
cia las zonas de bajos salarios, reducen sus costos de -
producción, se mantienen competitivas en Jos mercados in
ternacionales y aumentan su tasa de ganancia. 

Con objeto de delimitar históricamente esta foi:_ 
ma de internacionalización del proceso de producción capL 
talista, se requiere abordar en términos generales, el -
proceso de industrializaciór. en el mundo subdesarrollado, 
senalando de esta forma las diferentes modalidades que ha 
asumido el proceso de internacionalización del capital. 

La primera forma de internacionalización del ca
pital, fue la basada en la explotación de los recursos né!_ 
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turales en paises que eran menos desarrollados, para ser 
cor.surr.idos en los paises que tenian el capital, dándose ª
si una dependencia del desarrollo económico de los paises 
exportadores de productos primarios a los ·intereses del -~ 

capital internacional, esta forina es la que se con.oce co
mo colonialismo o semicolonialismo~ En esta primera fase 
del proceso de internacionalización del capital, el sec-
tor exportador de los paises subdesarrollados es el más -
dinámico y el eje central de la acumulación de capital, 
que en ellos se realiza, esta acumulación dependia del -
mercado mundial en dos sentidos: a) dado que el nivel de 
demanda de los productos primarios estaba sujeto a los r~ 
querimientos de los centros industriales y b) porque d~l 
nivel de exportación.de estos productos dependia la capa
cidad para importar de los paises subdesarrollados. 

Este esquema no podia subsistir por largo tiem
po debido a que: en primer lugar, exist!an desequilibrios 
externos dados por la demanda desigual que se presentaba 
para los productos primarios y los industriales; en segu'l. 
do lugar, la diferenciación de la demanda no podia ser sª
tisfecha por la raquitica estructura productiva de la pe
riferia; y por Qltimo, los avances tecnológicos logrados 
por los paises d~sarrollados. 

Los sintomas de cri·sls de este patrón de acumu 
lación comienzan a dejarse sentir después de la Primera· -
Guerra Mundial. Estos cambios provocan en las economias -
subdesarrolladas crisis en la cuenta externa, las activi
dades que habian sido muy dinámicas (de exportación) se -
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ven seriamente afectadas, se da una rápida obsolecencia 
del equipo y se genera un gran desempleo. 

América Latina comieriza ~ definir las iormas en 
que se insertaría en el mercado mundial y sus relaciones 
económicas c~q el exterior con el objetivo de redefinir -
su proceso de -industrialización. Es representativo en es
te período, el -modelo de sustitución de importaciones pr~ 
valeciente en muehos países latinoaméricanos en las déca
das de 1950 y 1960. Este modelo no significó la autonomía 
del desarrollo, pues el papel que jugaban los paises sub
desarrollados, en el escenario de las relaciones internª
clonales, aun se sustentaba en gran medida en la produc-
ción de bienes primarios de exportación, en tanto que sus 
importaciones estaban constituidas en su gran mayoría, -
por bienes de capital e insumos intermedios. 

El origen de esta nueva fase de internacionali
zación del capital se encontraba en el hecho de que la 111. 
versión directa en los países subdesarrollados era más -
rentable para los países centrales que la exportación de 
sus mercanclas, ya que por una parte, la inversión direc
ta no sufría los efectos que las barreras proteccionistas 
en los países subdesarrollados se estableclan sobre las 
mercanc!as de los paises centrales, y por otra parte, el 
capital extranjero aprovechaba las ventajas de la protec
ción contra la competencia en el mercado mundial. 

Hacia mediados de los setenta, comienza a perf!_ 
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larse un modelo de industrialización caracterizado por la 
"protección estatal" en el pa!s subdesarrollado, pero di
rigido a promover el desarrollo simultáneo de los merca-
dos interno y externo, es deci~.se elaborarón proyectos 
que pretendlan impulsar el desarrollo industrial de los .
paises subdesarrollados, pero tratando de aprovechar si-
tuaciones "atractivas" que se presentaban en la economla 
internacional. Esta industrialización puede presentar --
tres modalidades: la primera. es cuando la industrializa
ción es orientada fuertemente hacia el exterior en un prL 
mer periodo, siendo expanéido después al mercado interno 
por ese mismo crecimiento; la segunda, se refiere al cam
bio sufrido en la estrategia de industrialización, al --
transformarse la exportación de manufacturas en la activL 
dad prioritaria en el comercio mundial; y por óltimo, --
existe una combinación de laidos anteriores, en donde es 
dificil ver cual es el motor de la expansión, si el mercé!_ 
do interno o el externo. 

Dentro de estas nuevas modalidades de acumula
ción, lo nuevo no es la internacionalización del capital, 
pues esta ya existla, más bien es la internacionalizaciór. 
del proceso productivo. De ahl la necesidad de retomar -
las aportaclo~ teóricas que pretendan dar una explica--
ción de este nuevo fenómeno del sistema capitalista mun-
dial. 

Son dos rasgos caracterlsticos del modo de prq,_ 
ducción capitalista, el desarrollo de las fuerz~i ~~oduc-
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tivas y ampliación del mercado para la .realización de la 
producción, generaridose as[ una concentr~ción y centrali
zación del ca pita 1,. de f9rma que: los pr~cesos de produc-
ción y reproducclónidel, capita:Í,sobrepasan los límites irn_ 
puestospo·r~ lo'sl'LE';t%o~ 1tac'iona'{~s~' .. :< n · . 

Ést~¿~~~~~s ión interriaciona 1 de.! ca pi tal y cie 
la producción·va ·adquiriendo di fe rentes formas y se va -
conformando en un sistema integrado. Las empresas multin<L 
cionales tratan de conquistar asf los ~ercados en los que 
puedan producir en las mismas condiciones que se presen-
tan en sus paises natales, para de este modo valorizar su 
capital a escala internacional. De forma que los procesos 
de producción, circulación, acumulación y reproducción~-

del capital (con los ciclos del capital o ... O' M ••• Mí 

P ... P), se desplazan· cada vez m~s hacia el espaci9 mun~.-~ 
dial. 

"'' . "", ,'(;,¡)J¡!:~~~i·'.c ::·.; :, : ~::: :t~~*f i~ ¡;,:: 
la inter~aclon.á1{~~~iÓri del capital; -sino ci~e:iso'n!as re-
laciones soci~Íes:e~ el propio de'.~~18rizáciÓr: 
las que e~pltéan'tÚ.fenómeno. ;~ .{'' 

·, .. <: ;;. :~~-: ·'·<'. :.:~ .. ~.;. 
·,>,';<! _.,'.~e;·~· .. · ' 

•,: .. ,. ··:~::::',>. 

-. ',.· ~" ·' ":1;.-' 

( 1 J ver PAúou>c:hfistian; "Las Ffr~as}MGí~'.(~~~Í..onales y 

el proceso d:e IÍiterrfacionaú:úlci6ni1 ['Méxii:Ci;'.i!ia.1•, Ed. 
Siglo XXL .. ' :{r ' ) ; ''·,+;> 
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Para Marx, los procesos de circulación y pro-
ducción del capital determinan las relaciones de clase en 
el proceso de valorización del capital, lo que significa 
que, para entender esas relaciones y .el proceso de inter
nacionalización del capitai,·. ~s'.nei:esario observar los cL 
clos o ... O' y M ••• M1

: 

. . . 

La internacionalización del c~pital se 
el ciclo M .•. M', a través del acto glóbal de circulación, 
que demuestra el movimiento cerno relación social del capL 
tal y la trayectoria de la plusvalia. Este ciclo presupo
ne al mercado mundial y es el primer ciclo que se intern'L 
cionaliza por el intercambio de mercancfas a nivel mun--
dial e introduce a la circulación mercancfas de los capi
tales dependientes que controla. " .... desde el momento en 
que la valorización del capital dominante reposa en los -
procesos diferenciados de valorización de capitales domi
nados incorporando los "productos" de estos capitales en 
el conjunto mercanc[a valorizado en el centro." (2) 

En la etapa del capitalismo actual, no sólo 
se internacionaliza el ciclo M .•. M'. sino también los ci
clos de valorización del capital dinero y el ciclo del CéL 
pital productivo, este proceso se inicia a partir de la -
Se~unda Guerra Mundial, donde el capital es una relación 
social internacional y las multinacionales el agente del 

(2) !bid., pp. 246 
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proceso. Lo que impulsa este proceso, es por un lado, la 
baja de la tasa de ganancia junto con la agudizada compete'.!.. 
cia que se da en el mercado mundial y de la oposición de 
los trabajadores para defendercsu salario y condiciones -
de trabajo. Por otro lad6, la necesidad imperiosa de gra'L 
des y nuevas inversiones. Estas contradicciores del siSt~ 
ma capitalista conllevan a modificar los esquemas de acu
mulación. 

Actualmente la internacionalización se da para 
encontrar mercados en el centro y algunos en la periferia, 
donde existan materias primas estratégicas y donde encuen
tren insumos de producción baratos, tales como energía y
fuerza de trabajo, pues de este modo las empresas transn~ 
cionales minimizan sus costos, ya sea trasladando sus em
presas a los paises subdesarrollados o dividiendo el pro
ceso productivo como sucede con la actividad maquiladora, 
la cual aprovecha economias de escala que tienen niveles 
de productividad similares a los de los paises desarroll~ 
dos. 

Esta forma peculiar de la internacionalización 
basada en trabajo barato no se fundamenta en ningún ele-
mento nuevo del capitalismo. Por el contrario encuentra -
sus ralees en el hecho de que el sistema capitalista sie'!!_ 
pre ha aprovechado fuerza de trabajo a bajo costo; as! -
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ittíeriormente capacitada, todavla encontrará ventajas 
si la diferencia en salarios a su favor es de mayor pe
so, en el cálculo de la rentabilid.ad-total,·que Ja dife
rencia en su contra de las:<producÚ~idades. ' 

·~¿., - ).~.-'.· .~?.' :.:~.:~:;. Xi.;·:f..~~:,~/~.{\;/ ~>/ 

- -.- - < .. -. -• .:i~JF]~a;~·::~I!;{': '.:·.t!':":-:_,.c"':' 
3. Que el incren1en~o dé los cós-tcís·.-sei:a.ctor,ª~ºs{cciii>J as nue-

;~;:::m;;~~~~~~~I!}~f~itf~;f 1~~~t~tmf ~~~~11~:'.· 
jo. . ::,' ·:-· > < - : : .--;--~~:~';~i"~1f:t~ -~;É::kJ~-f .. ;fy)~ 

- _-.-~-. ·. -
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plantas de ensamble en el exterior y por ello conviene que 
veamos el desarrollo sufrido por estos dos tipos de indus-
trias. 

A) LA INDUSTRIA. DEL v~;l\Do 
";, ,· 

E 1 proceso d~ .fht{;~'i~io"n-1~ii~~i,6rl i¡ue .suf.-~d~~la 1 n~ 
:~ :t ~~; n:i ~a ~:!f .ifi' J~:;-:f:~~~sr~~~~!trc!'~i~i~~'~f~¡~::;~::~: 
cia de barréras á la entráda'en. hi rama; y·un: ségundo''e1emen 
to, la agudización de Ia compet~ntia interna~ionaL.que ,·a m; 
dida que se afirma, empuja hacia una cree!~nt~ intérnaciona::
lización. 

El primer elemento explica el.h.echo d.e que esta in
dustria tenga una estructura que permité,j~ ¿:oéx¡~t'e/icra de 
numerosas pequeñas y medianas empresas.'}1i'ñfo a·. u~ás-:p9/iís 
grandes firmas, de ahi que esta industrt(~e;éa¡;-.act'ef,i~e por 

tras ramas. 

La debilidad en lo que respecta~.Llas barreras ala 
entrada, se puede .~lantear en el sentido ~e q~e ca~i no ~ay 
barreras ni financieras, ni tecnológlcas, lo que permita la 
supervivencia de numerosos pequeños talleres en una estruct~ 
ra tecnológica "dual", donde el sector tradicional (pequeños 
talleres con tecnologia tradicional) puede sobrevivir al la
do de un sector moderno ( grandes empresas con tecnologia a
vanzada). De cualquier manera, la principal barrera a la en~ 
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trada se ubicarla en la econom1a de subcontratación, caract~. 
r!stica de la industria tanto a nivel nacional como. mundial. 

Se P.uede decir\qu~ ·lá>Lndustria del ve'stido,:es .una· 
rama re 1 at i vaffi.l!~te 'lloccicónéentrada .y sobre : todo, fueriemén
te abierta ,tuli_-ic-ándosé s'u príncipai barrera:·. en el nivel .. de -
la comeré:iaÚZ.'acTó~. -Esdéir, ~onstituye ·una industr.i~ cuya., 
modalidad-de -~ompet~né

0

ia se ejerce por ·las precios. 

·' .. ' , .. .; Su .carécter• abierto implica que los factores tradi_ 
cionales'de rüptura de estructuras oligopólicas no permitan 
exp 1icar:é1 proceso de i ntern ac i anal i zac i ón•. que- -sufre-, ... si en
de necesario recurrir a otro factor de agudización de la.co~ 

petencia, concretamente la ap~rición de nuevos productos co~ 
petiti~os en el mercado mundial. 

Du;a~te los afias 70 se agudiza el proceso de in-
ternacional ización del proceso productivo a través de. una· r~ 
localización sistem&tica de las actividades de las grandes -
empresas del v_estido, t_anto norteamericanas y europeas co_mo 
japonesas. 

En cuanto a la internacionalización llevada a cabo 
por las empresas norteamericanas, se tiene como principal ilJ... 
dicador al crecimiento espectacular de las importaciones ba
jo la fracción 807.00, tanto en términos absolutos como reli!_ 
tivos, tales importaciones proceden de paises latinoamerica
nos (principalmente México). 
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Las industrias norteamericanas - debido al alto co~ 
to de los salarios- tienen una desventaja comparanva frente 
a las empresas de otros pafses,,púes .. aquella>é¿una J~du.s---
tria lntensiva.en .. ma~~::d~ ob~~-.:ªJ~¿.:~: .:~-:; :;;~.~.~(;;;};~;<§~:;;\'j[~\-

, .. '.~': >~;é:S"'.f.;>-t~:-{-ff.~:.~-:.- '>~~~: ,~,- ,. -~·''::<':-, ;'~··; .. _, .. ,~ ;~j !:·· ._ .. 

~=:'.; :::=::1;mif ~~M~J~~r ¡{f i!tf rii1~:~f i~f~if~t¡~1r 
tados Unidos y el exterior eran tocÍavf~ más grand~~;;>rb!{ill
dustriales empiezan ~.establecer plantas d~ m~quÍiá'.~eri''\;ar:..~ 
ses de bajos salarios de Asia y América. Lafina~ Est'~ s'itu.a-,., 
ción involucra a la industr..la del vestido de~tro%e.~nk dint 
mica 
dial 
te. 

cuyos elementos principales -competencia. a:i_riive'Iimu·n·~-
e Internacionalización s~ refuerz~n y ~g'u(f(~~,~~:~'J't~ame'!_ 

'J~f;> ;) .. 

A estas alturas, el único factor susceptible de r~ 
vertir esa tendencia fundamental o de frenar su 'di_námica,con_ 
sistirfa en la incorporación en el proceso productivo de pr~ 
greso tecnológico que permita aumentos de productividad ta-
les que compensaran los dife~enciales de salarioi hoy exis-
itentes y que correspondiesen a la formación de una barrera 
tecnológica a la entrada en la industria. 

B) LA INDUSTRIA. DE LA ELECTRONI~A 

' . . . -

En ciertas ramas de esta lnd~stria existe una ten-
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ciencia a la monopolización, sin embargo, también existe una 
fuerte competencia dentro de ésta, pese a que la tecnologfa 
esta concentrada por las principal~s firmas norteaméricanas, 
esta no se ha monopolizado comp.letamente como es el caso de 

la industria de 'semi conductores •. 

Los~fa~tór~s_que: erÍ,genéral favorecen la interna-~ 
cionalizaciÓn cter proceso pr.oc!uctivo de< la:.fc1brJcaéiÓn de -
semi condUct-o fes·~'·~~-- ~ta in CfU s_i·f-'(a· ··nort'.e~ mer t:c::·a ~a· :'.~-, ~,. 

·--, 

a) La posibilidad téc~Í~a desegiiientar el proceso 
de fabricación de semiconductores en v~riás pÍantas. Los .di
ferentes pasos que integran ·1a producción ·de semiconductores 
pueden ser agrupados en cuatro fases: i) disefio del disposi
tivo; ii) fabricación y difUsión de la oblea; iii) ensamble; 
iv) prueba final del dispositivo. La división del proceso -
productivo en estas ·cuatro f~ses· implica que cada una de -
ellas puede localizars¿· en 'instalaciones diferentes. 

b) Existencia de una fase productiva factible de.: 

segmentar, caract~rizada por ser intensiva en mano de o&ra~ 

c) Requerimientos modestos de calificación de la 
"-. . ·, -~--- . . ·" 

mano de obra en la fase de trabajo intensivo~ 'El;tr~bajo -
de ensamblado, trabajo intensivo, fastidio~o· y .. repetitivo -
que requiere de poco capital y poca formaéión, Se(realiza en 
las zonas con bajo costo de trabajo fÍJera¿d~:;·E;U.u.(3) · 

.''· ·;".;',' ·.··, 
''':._;~ 

(3) MINIAN.Isaac, Progreso técnicóé~-T~ct:u·strialización del 

proceso productivo, MIMEMO, CIDE, 1978, p.41 
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d) Diferencial de salarios entre paises, lo que 
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jos salarios, lo constituye el hecho de que durante la et~ 
pa de expansión del mercado de cierto dispositivo la empr~ 
sa se enfrenta a una fuerte presión financiera, que obliga 
a la empresa a tratar de reducir sus'costos por medio de -
esta transferencia. 

Una vez que l.a primera empresa norteamericana 
toma la iniciativa de yrasladar las operaciones de ensam-• 
ble de sus dispositivo.s fuera de los Estados Unidos, el -
fenómeno se generaliz~ al resto de la industria, para no -
ver deteriorada su competitividad en el mercado, tienen -
que trasladar también sus operaciones de ensamble a paises 
de bajos salarios como mecanismo de defensa. 

Durante la década de los sesenta, Onicamente las 
grand.es empresas eran capaces de transferir las o¡:eracio-
nes de ensamble hacia paises de mano de obra barata. Esto 
se debió a que durante esos años la Onica forma de tener-
acceso a las áreas de bajos salarios era mediante la inst'1_ 
!ación por parte de la empresa, de su propia planta maqui
ladora, misma que sólo se justifica si el volumen de pro-
ducción alcanzaba cierto monto. Sin embargo, a partir de 
1969 las pequeñas empresas de la industria comienzan a -
trasladar sus operaciones de ensamble hacia paises de ma
no de obra barata gracias a la aparición de empresas sub-
contratistas. 

Contrariamente a lo que sucede con muchos otros 
bienes que se maquilan en áreas de bajos salarios, los se
miconductores únicamente se maquilan cuando son productos 
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nuevos, de tecnología de punta. dejando de hacerlo cuan
do el producto va avanzando o "ravés de su ciclo de vida. 

El ciclod~vida de iios semiconductores es muy 
corto, por t~ntCÍ,: 1 mi'.~nt/fr~h prolongado sea la fase de -
madurez del pro'dúC'to·mayóres u'l:H idades tendrá la empresa. 
Para que perdure. l_a Yi .. da del producto, se reduce el precio 
y se promueve ia c-()_p1a::del profücto por parte de la compe
tencia,_ esta poUtica,de precios permite a la empresa red!:!_ 
cir sus costos , lo cual s~gniffca la implantación de ma-
quiladoras en pai•es de bajos salarios. 

En la medida que cree: el mercado para ese dispo_ 
sitivo y se difunde la tecnologia por medio de los dos fac;_ 
tores mencionados, se van agota~do las econom!as de apren
dizaje y escala; por lo que el :nsamble pasa a hacerse me-:_ 
cánicamente en el pa!s desarrolilado. 



CAPITULO II 

ANTECEDENTES A LA IMPLANTACION DE 
LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

25 .. 

Las particularidades que ha adoptado el proceso 
de industrialización en México, asI como su inserción en -
el sistema capitalista mundial, han ·perc:itido eJ estableci-

mie'"!'"..'.l de patrones de acumulación, que a lo largo de su des! 
rrollo histórico, han configurado condiciones adecuadas a 
la implantación y desarrollo de la indu!:tria maquiladora en 
México. De ah!, la necesidad de analizar el desarrollo hi~ 
t6rico de la industrialización en nuestro pais. 

Durante el porfiriato, las reformas aplicadas pei:_ 
mitieron la reestructuración de los niveles de ingreso 
real ~ de la población. La disminución del bandalismo, las 
alcabalas, la comercialización gradual de la agricultura, 
la expansión de !as exportaciones de materias primas y -

productos primarios y por Oltimo la creación de infraes--
tructura, principalmente ferrocarrilera, permitieron una a-
5ignación m~s eficiente de los recursos en ia econom!a, en 
relación a la que hasta entonces existia. 

El crecimiento económico del porfiriato segu!a 
el patrón de una econom!a tlpica de exportación dependien
te, con mano de obra barata, capital y tecnologla extranj~ 
ros. Este tipo de crecimiento llevó a la prosperidad a Al-
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gunas porciones de la sociedad, pero dejó buena parte de 
la población fuera del proceso de desarrollo. 

Otro fenórr.eno que se ºpresenta durante el porfi-~ 
riato fue que las industrias de exportación no tenfan la 
capacidad para emplear al creciente número de trabajado-
res producto del aumento que en este periodo experimentó 
la poblaciór., el problema se agrava debido a que el inci
piente desarrollo de las raanufacturas durante los años de 
1900 a 1910, tendierón a desplazar artesanos a una tasa -
mayor a su capacidad de absorción de mano de obra. Para -
1910 el crecimiento inducido por las exportaciones, supei:_ 
ficlalmente exitoso, llevaba dentro de sf los simientes -
de la inestabilidad interna a nivel económico, polftico y 
social. 

La contribución al desarrollo del capitalismo -
en nuestro pafs, que hizo la Revolución, no cae en la es
fera de las relaciones entre recursos y producto, sino -
mas bien la Revolución se presenta como un fenómeno so--
cial, pues abrió las posibilidades de un cambio de ruta -
en la estructura nacional de poder y toma de decisiones, 
pues sustituyó una élite ~reaccionaria" por un grupo de -
gente "innovadora• con mayor competitividad técnica y or
ganizativa. 

Cai el establecimiffito del g:t>ierro fe:!eral y su c:ootrol scbre el po-
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der de las estructuras competitivas, se crea una dependen
cia de los grupos de mayor interés en la vida nacional (e
j idatarios, pequeños agricultores, uniones de trabajadores 
e industriales) para con el Estado. Otro elemento importan_ 
te emanado de la revolución fue la reestructuración del -
sistema económico nacional, reagrupando los factores y~-
fuerzas dominantes de la vida económica. El sector püblico 
empezó gradualmente a desenvolverse de una forma mAs acti
va, por su parte el sector obrero inició una serie de movi_ 
mientos huelg!sticos durante los primeros años de la déca
cada de los 20. El sector campesino, aunque sin ver resul
tados concretos, se sent!a con derecho a demandar tierras 
y mejorar sus condiciones salariales. Los empresarios ten
d!an a desarrollarse de un mo.do distinto, ya que dejaron 
de "cobijarse" en el Estado. 

En realidad con la revolución, el gobierno al 
tomar realmente las riendas, se comprometió por un proyec
to social, educativo, alimentario, de salud y de indepen-
dencia del exterior (1). La recuperaciór. económica poste-~ 
rior a la revolución parece haber sido impulsada básicame~ 
te por compañ!as extranjeras, particularmente en el sector 
petrolero y minería. Como la base gravable del pa!s depen
dia en gran medida del comercio exterior, aún cuando el -
sector externo de la economía, compuesto básicamente por 

\1) VeAse Glade W.P., "Revolution and Economic Developm~nt 
a Mexican Reprise", en Glade W.P. y G. W. Andersoi;; 
The Political Economy of México, The Univ~rsity. 6f Wi~ 
consin Press, 1968, pp. 1-101. 
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la industria minera y el petróleo, era considerado como -
de enclave, tenfa una serie de relaciones con el resto de 
la econom!a a través del vinculo fiscal, permitiendo as!, 
el crecimiento del sector gobierno j la mayor demanda agr~ 
gada del pa!s. Sin embargo, este;;~ÍJ_ge;-no: pudo permearse a 
otros sectores dela eé:onoTil1~;'.,;~a~f~ey'a por dificultades -
sindicales o po~ ·falta' .. cie;'é:a¡H:taf{<' ' .. 

'·_ ·.) "'; ;...~;: ':.:.·.~·t:.~.:_¿.·• .•. ~·:t'.• ... ·~?···~·.::'.. ~\·. ,,.,,· .. ;,·.~~: '•'( .•• < . . '..:'.'1,>"·: - . ._;;-. 
~- ~'.·~·'-~:. · : __ :~;'.·:-E~:::~:~f~:}?~:~J::.-.:.~l ~:i:· :.:~_:-_~--:-.-

ta med i·ad o ~ad;.n;1·~~-~·¿i:~;ª~·kYi-!'·{~~;t~t~~·tf ~a~:~_{6~::: i~: .:: s_ 

comenzaba a 'recibir fu~~tes \l~ÚJ~~~·~s de inversión extran
jera. 

Sin embargo, el aspecto más importante de esta 
década, es el programa de reconstrucción que Plutarco E-
Lias Calles lleva a cabo a partir de 1925. En ese año se 
crea la Comisión Nacional de Caminos, el Banco de México y 
la Comisión Nacional de Irrigación. Estas instituciones -~ 

fueron sumamente importantes para el pa!s; la red carrete
ra que comenzo a construirse logro su objetivo de generar 
mayor movilidad de factores y bienes, lo que ensanchaba el 
mercado nacional, además, al unir la frontera norte con la 
ciudad de México ~n los 30)coadyuv6 al impulso del turismo 
y servicios derivados de éste. La Comisión Nacional· de I-
rrigación, junto con el Banco Agrlcola fundado hacia fina
les de los 20, constdtuyeron obras que permitieron aumen-
tar la productividad del sector agrfcola. 

Los problemas de la gran depresión no se manifes~ 
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taron inmediatamente en la econom[a mexicana, sino simpl~ 
mente acelerarón una trayectoria descendente del comporta
miento económico que ya se venia observando. Los términos 
de intercambio se hablan deter.iorado 41 de 1926 a 1929 no 
obstante que la demanda externa de minerales se habla man
tenido fuerte, la importancia del petróleo habla disminui
do constantemente desde 1920. 

La tendencia depresiva de la econom!a fue~ exacei:_ 
bada por las pollticas prociclicas ortodoxas seguidas por 
el gobierno, que disminu[an aan más el nivel de demanda a
gregada. La razón era por un lado, que aunque México esti!_ 
ba inmerso en el patrón oro, en el ámbito monetario, se t! 
nlan tipos de cambio felxibles y por otro lado, el gobier
no tenla que mantener sus ingresos mediante impuestos, re
duciendo el nivel de demanda. Las dificultades de Balanza 
de Pagos a partir de 1926, fue causada por una reducción 
de la demanda norteameriiana de minerales y petróleo que 
el pa[s exportaba, aunado a esto se encontraba el pago por 
servicios de la deuda que efectuó México de 1926 a 1928. 
Las consecuencias fueron que la oferta monetaria cayó en 
1oi y el PIB 4.9S en 1927. 

La gran depresión evidentemente reforzaba este 
proceso, tanto en términos de intercambio, como en el vol~ 
men de exportaciones las cuales disminuyeron drásticaw.ente 
por la calda repentina de la demanda externa, esto como ~ 

consecuencia de la disminución del ingreso en los países 
desarrollados, particularmente los Estados Unidos. 
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A pesar de lo anterior, la razón de que el pais 
lograra crecer tan rápidamente en la década de los 30 se -
encuentra en tres elementos básicos: El primero, se refie
re a la actuación efectiva det gobierno para contrarrestar 
el impacto de la depresión sobre la economia nacional a -
través de pol!ticas monetaria y fiscal de tipo expansioni~ 
ta; el segundo elemento es, que la depreciación del tipo -
de cambio modificó los precios relativos de las importacio_ 
nes y de los bienes producidos internamente, de modo que -
hubo incentivos para sustituir importaciones y aumentar -
las exportaciones, de ahi que, la sustitución de importa-
ciones contribuyera por el lado de la demanda con un 37 % 
del crecimiento del ingreso en los 30; En tercer lugar, -
por el lado de la oferta se contaba con capacidad ociosa 
instalada, particularm~nte en la industria eléctrica y el 
cemento, por lo que se aumentó la rentabilidad de la indus_ 
tria, en parte por las "externalidades" de la infraestruc
tura que el gobierno construyó y por otra parte debido al 
aumento en la productividad. 

En lo que concierne al segundo punto, el aumento 
en el valor de las exportaciones tuvo co~o principal causa 
la devaluación que experimentó el peso a partir de 1929, -
pero también influyó la explotación de nuevos cam~os petr<L 
leros y la posición privilegiada del pais en lo que respe«._ 
ta a la plata. 

En lo referente al tercer elemento, este se ex-
plica en base a que una de las consecuencias más importan
tes de la depresión, fue el "fuerte desarrollo industrial" 
que tuvo lugar en los 30 y el mayor pap~l del Estado en el 
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manejo de la pol!tica eco~ómica. 

La ,di.recciÓn. ele las ,exportaciones fue hacia el 
mercado irÍter~,o~?el p~oducfo industrial aumentó a una ta
sa promedio de 6.1% de 1932 a 1940, Ja participación del -

- - - -
sector indüstrial en el PIB aumentó de 15% en 1928 a 33S 
en la década de los 30. Entre los factores m~s importantes 
que atrajeron recursos al sector industrial se encuentran: 
a) la relación favorable de precios en el sector indus---
trial con respecto al agr!cola, ante el aumento de la de-
manda interna de bienes manlfacturados, b) al dinamizarse 
la reforma agraria,se desestimuló la inversión en el campo 
ante el aumento de la incertidumbre, c) la disponibili~
dad de capacidad ociosa en industrias claves como la elec
tricidad y el cemento, y d) la inversión en infraestructu
ra, que aumentaba la productividad. Por el lado de la de-
manda, el 67% de devaluación del peso entre 1929 y 1933, -
propició un cambio en los precios relativos de las import'!._ 
cienes lo cual estimuló la demanda de bienes internos; sin 
embargo, este proceso de sustitución de importaciones no -
se dió como resultado de una serie de pol!ticas proteccic
nistas como se dió en los 40, sino por un proceso •natu~

ral" impulsado por fuerzas propias del mercado. Adem~s el 
proceso de industrialización, a diferencia de otros paises 
fue intensivo en capital. 

La pol!tica expansionista del gobierno, a partir 
de 1933,permitió sostener un alto nivel de demanda agrega
da, esto se logró v!a: A) la conexión de las pequeñas com!!_ 
nidades con las grandes ciudades a través de la construc--
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ción de caminos, B) la construcción de infraestuctura nec~ 
sarta al desarrollo, que estimulaba la demanda de materia
les del sector industrial y C) la ·Promoción al turismo y -

la construcción de la red hote.lera, lo cúal. ~~~~;ién,lmpl i-
caS~ recursos al sectorJi1dUstriaL .. ' '"" " .. 

<: '' ·-- - /-!;. -~~-~;~~.•.': ..•. :: .. ;:;·:~--; --~-!·:· -_·_:_ ~-:~:~- ·:;r?;i!~~: . ~,,_ ;(_ J.~- . -

::::::::::?ri~tim~i~;i i!i~f ~!g~ii~?i}!f~1~;;~1!*~~: 
-1 • 6% en 19377:'.:{~3,'é la'>'ptoducc i ón i ndusfria 1" c~ec)ó'.'.4%. 

:_·_:;;:·.;:,--.;<~-~· '-:'.>:" ~-~ -,.-:~--~ 

La razón fue ~ue la autor ida~ ~~neta~irj,Úgó ún 
papel fundamental al coritener(I~si efectos de los:·~sJÍoc~s -
externos en 1937-1938 mediante el aumeh:tó:'ci!! ia.Hntidad 
de dinero en relación aLp'ef°íodo'c•anterior.·~.aÜna<lo·a esto, 
el gobierno tuvo 1 a cap~ci,d~d~ c(~~sJi~~ia'~ ¡~ 'clema~da por 
medio de 1 déf i e i t fts_c.a i'~::·:·-o ·{'::::,~~-::- ·.: . 

. ·:. . .. ' ·- ·'.' '' ~ ' ' -

ca pi tal 

-· ... . -)~'/.'.(: ' 
-, :-: }~:, - -- ' . 

·-- ·: 1 ~\~- ·._\,fe: -I-''; · 

Al observ~r·e},,fúer,te'procE!'so de acumulación de 
durante I~os''3o:':'§{;]i·~;~~súlia tan inexplicable el 

11 amado "Mi !agro Mexlc:ah~::;'i.'.'~~i.~'us ·Ínic.ios ( 1940) ese cre
cimiento e~tuvo basadó,en:lo'irE!~lizado en. los años treinta. 

:: : : ::" :: . :: .:: ':::füitfüf '.t~~,1~i~ !! :::: ::: '::":'.~. :: :! 
---.;-: 

( 2) Vés a e, e á rden as E.~.~1.~~~-o::~~~~/ O~pre.s sI Íln a nd I nd ust r i é!_ 

Iization. Thé case of México'". (Mimeo), 1982. 
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Un elemento politice importante que impulsó el. 
proceso de sustitución de importaciones_en-este periodo, •
fue el sometim,iento de las di versas orgal)fzaciones de masas 
al control estatal, las refo.r~a~ soci~leúxe1· fortaleci'~~~ 
miento del Estado. durante 1~'erési1c~n~'ci_ii,\•~e,_L~zai.k6á~~~ª·~ . 

.. ,~-,~-=,~~~t:'i'::::O -, .. , .... :¡:-~.'Y:·>··,-,, .·.:~:- .··;·;· .·-,,::.l_:_ 
';":",. ~::,,~..;:-.:,:_;-;_ ~.:}<·.'·\f· ::~-;;•)',"~'.h 4i:.'-> 

.<;)_ ... )'.~ -- . ' _, . '.~-· . ,.., 

' '" • " 1 :: : :: 0 ;itt!'~[g¡~;Ji~tt(;~{~~~1~i:·¡:ii:1;:;;::-
guerras'· ·l o·.cua l\i:>rés-iónói0sobré\Ios<pr'écfos :en el .ámb.lto• .¡ n. 

:::::::::::~::;~J~~{~~f ~~f j~&~f g~~4t:;::¡r¡;;~:;;-
º rden, pero '¡a' inf l:~~{ór1'.¿~.n~I;.~·ai'a su:t:e~.d~nbi a . as~endente . 

•• • • , ,, b.· ::. •• 1~i~iif~~;~~~¡~~~1·~R2~1;if~i~ ~:·t:~:jf ~{~:t 
ta 1 a i nversi 6n,J!ibercrmanoLd'é}obfa'•'qíi~ úquo;!r.faél. sector· 

i n d u s tri a 1. y- gen(;~;¡~-~;~,\~ª Ki:~í~ ~f ~·~-é~f-~f~{J~~;:;;f /d:j~:t r i:a I~:~ª~~~Ó n . · 

• -:. .·:: · - ¡-:.'- i:,D·;_~:~i~ ;_· 0 ... ·~··;: :/.:·.:. L+:/:::: 

.i~":; -~ 
·~· .. ;;,,. •)'.;_¡'·· 

-.).'.;_,"';:~ '0..;/> ,é-;.·, :x_;·,:. r 

/:. '·'<·''- -~ ,' -,-: .:-):;-_ :\/;;' 
El perfodo ;qu~/;va'd~ .1955-1957 ~epr:esenta una ·fase· 

:; º:~ª~~ 1 ::~~º~ .·i~fo~¡i;r~.f~··~,~i,~If~füt·~;~r~it~~!f ,~:!R::~;::ri:~ 
< ::::_;~~~--: ·::·<·:· '.~·'.; 
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la, lo que se debió a : 1) El gobierno invirtió en infraes--• 
tructura y en Empresas.PGblicas; 2) Un mejoramiento en los -
términos de interc'ambio; y 3) dado que los precios de garan~
t!a se man.tienen constantes, se da una transferencia vía :pre
cios del sector, agricola al industri,al, este· proceso económi
co es complem~ntado_ por una serie de subsidios y excenciones 
de impuestos al sector industrial. 

- ~ .__ - - . . -_ 
' ' 

A fines de los 50 se inicia un periodo de 10 .a 12 ~ 

nos (Desarrollo Estabi1izador), en donde la econ6mia crecé'
con estabilidad de precios y un tipo d_e cambio f{jo y estable. 
El PIB creció en 6% y la inflación fue de 3%a 4% .ademAs de que 
se consolida ·ra· urbanización del pals. 

,· ' 

Se·~~:nej~~·r~ hipótesis ,de que.,tal s;t~~drón s~:Jle:--
bió a que 

'v(\lviis'·:'i nef i cien-
-,- ,. -~ ~ -~~/.! .. ~'.::~(\··-:, 
-~~-~; ,,. ·-~ ~!.::,·,'.,,-

.~ ,,\··_' =·:~:~··'._,.:;/(':'··- ,_, 
-l.•).-

PO.r~·suyp~r:t.e·; :eicsed~r/;IndustriaJ contfRUó .. su ten
dencia cree ie,nfe~;\1 co~·;:!l'61 ití~a~', p';·;,i~c~Ioriistas.Y un ·ma or 
ritmo de urtiarii·z~~iÓ~;(1i:J :~u~;ag'i1.iZ:atia i'a ·demanda ínter a. 

' '. '" •. - ~ ·," .. ,. ,. ··,c.-~º • -, _- :· .--'. :,"' -. . . ' . • 
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El crecimiento tan fuerte q~e se dió en este pe
riodo se apoyó en la inversión pGblic¿, sin embargo, se -
agudizo la concentración del ingreso porque¡ aunque. el sa 
!arlo real aumentó, gra~:parfe de los tr"abajadbr~-s~~sta!ian~ 
desempleados. ., ... , ·;:, "!!:.-. .- r · , ·· ".'.· > ., .,,,. /:·.--

··-·,e;. -~-1A· ::.:~1L~:;,¿;f' "..: 
·.; \~:·. _;( 

<:; _:.;~ ;·>\-\ ·::·;;.~:,:·::'- >( 

A pesar''.d~ !'a'~isf~íliliaail de !a poÜtÍ2~ fl sea 1, · 

:::~:: '.: ;: :!!11§~!~~~i~[!lf ~¡;:;r~ :::::;.¡ :;:::::::; ::':: 
vez más de 1 a ~;¡~nt~::ci~:,'~a'¡:ii t:á 1 es tny:ndo como consei::Uen-

--=--- - ·---· ·•o_-------·--'\_;- .·---- ' . ' '. - - ' 

cia que la deúd°a,~;e~tefija~comenzara a c.;acer.Los problemas 
se agravaron. ~~:ií ·E!i :adBtam1~nto del pr.:ceso de sustitución 
de importacion~i~ . __ ., .··:: 

La indu~:~riallZacfóri b~sadá :;; la susti.tíición de 
importaciones " ..•• fue la· e~pr~~ión de r,,ma dlná~iéa de a-
cumulación capitalista, cuyo ~btrir no es la producción de 
bienes para el consumo sini la. t~sa de ~anancia, en forma 
tal que generó su propia demand'a a trav~s de la rt!dÜCCiÓ'l 
del valor de la fuerza de trabajo fáiito por medios econó~ 

micos como polfticos y que concentró el ingreso de acuerdo 
con sus requisitos de realiza~ión~" {3) 



36. 

los años 30 y 40 fue concentrando los beneficios de este , 
en unas cuantas ,regiones :i otras cayeron_ en el. atrazo y la 
marginación, como fl!e e.l c_.aso .de Ja Z<lná',Frcint'eriza Norte . 

. ' 

.-,-. ''. ;;,-: .. :;) ·. - ~:·~,-.'~.· .. _1.;_-_·,~ 
• : ,_ ,~~\ ;- .. :~·;' ;:>e· ;::~( - ·,· ?: . 

- }tci~b~:)~·lf$~~J~~cf9ri'6. ~:ht~rio~~;~~{e, -á} ~Údiadci~ .d.e 
1 os sesentas,. Mé~ ic(¡ se. e11trentaba a ser fos .;pro!Jlenias de -
Balanza de. Pagos) cfesempl~o masivo, particulilrnÍenté en Ja 
franja froriterha n~rté,debido prin~ipalménte:a;!/fuerte 

>-~ .---- - , . ': - - _:- -=.--c--o-.--''>~::"'.-":"',:.,--·. <'·'-- ,-
migración que recib1a esta zona del resto.del pafs ;• espe--
cialmente del ca~po, el cual atravesaba un~ c~iás cié pro
ducción. otro elemento importar.te fue la icfrminac'iór: cie'1 -
programa de braceros en 1964 establecido con EÚ,ad~s Uni
dos, lo que significó un desempleo de ahecJedciicié 200,000 
trabajadores. 

La Zona Fronteriza Norte de México, adoptaba cier 
tas caracterrs'ticas e-speé:iales, ·pues existra abundante ma-
no de obra barata para que, vra las migraciones respondie
ra a la demanda del proceso de acumulación y expansión del 
capital de Estados Unidos. El desarrollo del Sudoeste No~ 
teamericano dependfa de la creación de un ejército laboral 
de reserva y donde la mano de obra era absorbida o expu!s'!._ 
da de México dependiendo de los requerimientos de Estados 
Unidos. El proceso de absorci!'.:n de mano de obra se dió·" •• 
desde la fiebre del oro de C~lifornia en los años1840 has
ta la Segunda Guerra Mundial; desde el Programa de Brace-
ros de los años de 1950 hasta el establecimiento del pro-
grama de Industrialización de la Frontera Norte de México" 
(4) 

(4) North American Congress on Latín America. "Las maqui!'!_ 
doras en M~xico, Nueva Lanza del Imperialismo". p.4 
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En 1850 se inicia el desarrollo capitalista en 
Estados Unidos, durante. ese perlado s~ contaba con tierras 
y materias primas, 'por lo que era. n~cesar!o dispo11er de ma 
no de obra bárata. Ad~más, la" fiebre, del ord'per~it.e. la ~'"
f arma c i ón de:"!erc~dos {a si ~C>m_c(Í,.ac:ciifró:~ ¡¿'i6Jl _~~~:ca¡ii tá les • 

.. , ~'~.:é "<·.' . ,., · · . ~'.,~-. ·~ ·::·:,~ .' . :; .. , .. ).',_ . :.~ .. ~ :s~~t:::{tF.:~~" 

::·:;· ::::i:~m:t~~~¡f i~1~f 5lf t~if ~f :'!!~~~l~~;t~~!;W 
debajo del nivel de sUb~Úte~cia y era expl~t'~ciá'.'porcaplta_ 
listas cal iforn !anos. Más tarde, se comienza á ~e~luYar· :.._ 
fuerza de trabajo japone:sa, pero debido a su gran' capa¿idacl 
de organizarse para demandar mayores salarios, ie busta 
mano de obra de otras nacionalidades~ De todos los trabaj~ 
dores , los mexicanos eran los más numerosos y comenzaron a 
emigrar a los Estados Unidos en mayor cantidad a partir de 
la Primera Guerra Mundial. A diferencia de los demás traba
jadores, la mano de obra mexicana resultaba muy atractiva, 
pues no se estableclan en el pals, ni se nacionalizaban noi:_ 
teamericanos, estaba disponible permanentemente y era facil 
mente expulsada cuando habla crisis económica en Estados U
nidos o por la oposición de los trabajadcres norteamerica-
nos. 

Durante la crisis del 29 se deportan a muchos m~ 
xicanos por el desempleo que se genera en Estados Unidos. 
Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, este pals empi~ 
za a demandar nuevamente trabajadores mexicanos, ya que du
rante ese periodo se desarrolla· rápidamente la industria -
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armamentista, Ja de manufacturas y los transportes y ser
vicios. Para entonces, Ja migración se caracteriza 'ya por 
estar supervisada y regulada por los gobiernos mexicano y 
norteamericanc, median.te el Pr.ograma de Braceros. · 1

'. En 1942 
Jos gobiernos de Estados Unidos. y México hegociaróit .eipri
mero de una seri.e de .. acuerdos de' emergenci~:pa'T'~' importar -
mi les de braceros mexicanos para cubrir ia temid~ escasez 
de mano de obra. Entre 1942 y 1950, mÚ de 430;0CO'trabaja· 
dores entraron en Jos Estados. llnidos. a travésd.e•tres.prin· 
cipales centros de JTl!ciutam,iento en México: Hermosil.Jo, Ch!• 
huahua y Monterre)I 1' ·; (S). 

Algunos de Jos braceros podfann conseguir documer¡_ 
tos, pero no Ja mayoría, algunos regresaban a sus pueblos 
de origen, pero miles se quedaron en Ja frontera con Ja ex
pectativa de poder emigrar a Jos Estados Unidos, ya que, -
Jos agricultores de ese pafs siguieron utilizando braceros 
sin documentoE por las ventajas que esta mano de obra les 
proporcionaba, debido a su vulnerabilidad a la explotación, 
su incapacidac de organizarse sindicalmente y por lo barato 
que resultaba esta fuerza de trabajo. 

AJ finalizar Ja guerra Jos campesinos del sur de 
Estados Unidos presionaron a su gobierno para que Ja contr~ 

tación de braceros se hiciera permaner.te. 

(5) Galarza E. " Merchants of Labor, The Mexican Bracero 
Story", Me Nelly & Loftin, anta B. rbara, 1964, pp. 52. 

_.., 
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Paralelamente a este proceso, el desarrollo capitalista en 
México permit.Ia la formación de ese ejército industrial de 
reserva en la frontera, C~mo se describió áriter.iormente al 
hablar del proces~.·•de:lnd~is~~ializ~Siór: en·M~xicoi<desde. la 
época de D!az co'n•Ia 1JárÍsfdi-~~c/ón''~ir -~á .•:~s'truC:tÜ'racie la 
propiedad de la tiérra, se empezó a géstar ese mercado de -
trabajo asalariádo; -La-revoluc•ión de 1910 consolidó la----
transformaci6n, potqÍJe a p_e~arcde que se repartió tierra a -
los campesinos, Íás ~~jores quedaron en manos de comercian-
tes que la usaban en interés del comercio agrícola r.orteam~ 

ricano. 

Al desarrollarse este sector comercial agrícola y 
concentrarse las tierras en pocas manos, miles de campesi-
nos se vieron en la necesidad de ingresar al mercado de tri!_ 
bajo. "Entre 1940 y 1960 mientras el total de la fuerza la
boral agrícola creció un 60%, el número de trabajadcres sin 
tierra aumentó un 74% ". (6) Además los campesinos que tu-· 
vieron que trabajar.como asalariados no ten[an oportunidad 
de trabajar en el sector asr!cola 1 ya q~e éste no les podia 
absorber. Es as[ come surge el ejército industrial de reser:. 
va de la frontera norte, formado pcr campesinos que tratan 
de encontrar trabajo en Estados Unidos. 

Aunado a este proceso en el campo, la intro~isión 
de las compañias alilericanas. con tecnologia más avanzada re-

: - --
(6) Galarza E., Op~· ·cit\. p·~_59: •••·· 

_.;_- .. _-' 
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duelan la utilización de la mano de obra mexicana, generan
do mayor desempleo y ensanchando el ejército industrial de 
reserva. Los Indices de poblaci6~ comenzar~~ a incrementar
se significativamente en ias princi~áres l:ii.iciádes. fronteri-
zas como Tijuana. _. <::.:::¡:; ;:~.;::' 

. . ·~, ·,"" 
., ",'. ·:~ ,• , .. 

:'.;;::~;1ti~~y LL': __ 

-- -"'.~,'-¿ .:_:··. . , .. -.-..-"" ·.' 

:;!~ 
. ,.,., --" ~,, . 

. Desde \1Ú;<;~fü~'~B'~s;:~6os 'cie;I~ dáCad'á de los Go. 
los campesinos rior,teamefJé:a'nos; sé'ClriianiÍ:aban para crear -
un sindicato de.trabajarlore~ ag~!Colas y protejerse de la 
competencia d~ l~ mano d~'~~P~ª m:i~~ic~na, esto trajo consigo 
el desempleo de los braceros. 

Bajo esta presión que se ejerc[a al .gobierno no~ 
teamericano se impide la consecución del Programa de Brace
ros. Sin embargo, con el objeto de seguir aprovechando y e~ 
plotando la mano de obra barata (para reducir sus costos ª'!. 
te la competencia de los paises desarrollados), se crea el 
Programa de Industrialización de La Frontera. " Se hab[a -
descubierto una nueva técnica para explotar al ejército la
boral de reserva: la empresa trasfuga. En vez de importar 
trabajadores, los Estados Unidos exportarian sus indus----
trias ". (7) 

(7) North Ameri~an Congress on Latin Americ~. op. cit. 
p. 5 
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LA POLITICA DE FOMENTO A LA 
INDUSTRIA MAQUILP.rOl\JI.: 1966-1983 
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La política de fomento a la industria ma-quila
dora se inicia en mayo de 1966 con el objetivo de abatir 
el desempleo fronterizo. Surge con el ncmbre de Programa 
de Aprovechamiento de la mano de obra excedente a lo iar_ 
go de la Frontera Norte y se hace de conocfinienté> pÚtiÚ
co en los informes presidenciales del Lic. ~laz O~daz, -
en 1966 y 1967. ( 1) 

Resulta importante destacar que diversos auto
res( Lacy-Hunt, Donald Baerresen y la l'Wl.A) han querido -
encontrar en el surgimiento de esta pólítica una secuen
cia lógica con la terminación en 1964 del Acuerdo Inter
nacional de Trabajadores Migratorios entre México y Est<L 
dos Unidos. (2). Dicho acuerdo se firma por primera vez 
en 1942, ante la necesidad de la ecor.omía estadounidense 
de contar con un flujo ccntínuo y programado de fuerza 
de trabajo agrícola importada, derivada aquella de su e'l_ 
trada en la segunda Guerra Mundial. Si bien el convenio 
supuestamente tendría por vigencia la duración de la pa~ 

(1) Revista Comercio Exterior, Noviembre 1969, p. 964 
(2) Baerresen, rionald. "The Border Industrializatioi 

Program September", 1973, p. 3, Lerington Books~ 
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ticipación de Estados Unidos.en l~ contienda~ se prolon
gó con sucesi as modificaciones por un periodo de 22 a--
ños, terminan o en 1964;_ c'±n '; , 

- :;:;:·.:, .. ,:._:, '.:,-.·. 

Los autores ·citados ant.érior~ente; en, gl?neral, 
mantienen que el gobier~o ¡;;éxi~ano d~~idió instrumentar 
la política de fomento a la i'ndustria maquiladora __ ante -
la ter~inación del Programa.de Braceros, que incremento 
el desempleo en las ciudades fronterizas a tasas muy su
periores a las ya existentes. 

El enfoque comentado, además de ser considera
do simplista.en la me~ida qu~ deja fuera de considera--
ción factores determinantes como veremos más adelante, -
es objetable en si mismc por las siguientes razone~: 

a) No se fundamenta, en ninguno de los .traba-
jos de los autor.es citados, la relación c~usal supuesta 
entre 1 a terminación del -Programa de Braceros y- la el e.:.
vación de la tasa de desocupación fronteriza. 

b) Los trabajos de los autores reséñados-·y.\as 
fuentes citadas en los mismos, no mencionan é~:''9eiier'al -
el método utilizado para cuantificar Ja tasa de desE!m-.,-
pleo fronterizo en 1965, y alguncs ni s(quiér~_lá cifra 

(3) Bustamante. Jorge, "Commodity-Migrañts: struC:tural ~ 
nalysis of Mexican Inm!gration to the Un!ted States. 
Vievs across the border: The United States ~nd Mexi
co". Ed.;by Stanley Ross, UniversitJ•Of New Mexico 
Press, Alburquerque, New Mexico, 1978, pp. 193-194. 



43. 

de desocupación. Tampoco aparece en ninguno de estos tra
bajos una estimación de la posible incidencia de la termr-
nación del Programa de Braceros en el incremento de la ta-
sa de desocupación fronteriza. 

c) La tésis sostenida tiende a resaltar el impacto 
de la restricción impuesta por Estados Unidos al flujo legal 
de mano de obra agrícola. Este im~acto quedo seguramente SUL 

vizado por un incremento en la entrada a Estados Unidos de -
migrantes indocumentados, por ene ima ae los niveles previsibles -
en los años subsecuentes a la terminación del Programa de -
Braceros. En efecto, medida la migración indocumentada por 
el nümero de deportacioaes, por no disponerse de otro indici!_ 
dar, observamos que entre 1964-1965, periodo que media entre 
el fin del Programa y la instrumentació~ de la política de -
industrialización fronteriza, creció a 40,735 personas, en -
tanto que entre 1960 y 1964 el crecimiento fue de sólo 1,839 
personas. Asimismo, cabe s~brayar que este indicador sobre-
valua la cifra de entrada de personas sin papeles a los EstL 
dos Unidos, debido a que no mide el flujo de entrada de un -
periodo determinado sino exclusivamente las deportacio-----
nes. ( 4) 

En suma, los elementos apuntados indican que no -
existe evidencia satisfactoria que permita establecer una rE¿_ 
!ación de causalidad objetiva entre la termlnacióno del Pro-
grama de Braceros y la decisión del gobierno mexicano de inL 
trumentar la política considerada en 196~. 

(4) Bustamante, Jorge, op. cit. Cuadro No. 2, p. 196 
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Tampoco existe fundamento empirico que haga fac-
tible suponer que en 1965 se hayan registradó niveles de -
desocupación y subocupación muy superiores,a<ios ya existen
tes en la frontera. Esta ccnsideraci.ón e~ de 'suma importan-
cía, ya que le quita validez i1.11si{puést.~''~fe.cto dedesesta 

¡~:~:;;11¡:~;;:.~j¡~¡~¡~¡tiiii!i~f {ti~~~~¡~.;ü~~1ífü[ 
yunturales. .::•¡:_.'<'.· ·::;<, •:•);,•·.<· ·'.·f•.· ··"&.'·'<1:':.Ci' ., .• , .. ,,, 

'', '-:,¡~ ~:·.:;'::.::'-·.c·;t' ---:~-: jJ •c.''· ?fr '.;.•,:;;, •'" ',.-~;!;¡;,:c7 ';.~·-~:: <:· :;;;~ ·- .. '• ·~,: ~~:f~- ~,_·r: 

, ¡ ,,,.,, ¡. ,,:;~i~i'~l~::ii;f :~J~t1~:~~.~~~~Ii;:;~: 
a implementar ia .',nuéva politica y 'ias CC·n'sTd~r'~éi'ones'' que -
realmente la pcsibilitarón. En efecto, sl acept°a1T1os que el 
desempleo y sute~pleo ha sido un probleina.ad~m~l~do: eri'la -
frontera por los efectos de un proceso mfg~át'~riCÍ creciente 
y cor•tinuo que se inicia en forma importante a partir de .la, 
década de los 40. ¿por qué el gobierno meii~~nc Tio decide 
implementar el programa dE maqui !adoras hasta_.1965? y-¿ ,por 
qué, ex i sti en do ya desde 1958 un instrumento -1 eg~l-que perml 
tia la operación de empresas maquiladoras dedic~das a la ex
portación, no se habla de una indÚstria' maquil~dóra sino~ha~ 
ta 1965?. 

·':\,,· __ .,;- ... -. 

La respuesta a es1:'é!s·''p~~g~~ii0;~i/que encontrarla 
en e 1 hec~.o de que et surg fmient<l'~f ~váiuc iÓn .de 1 fenómeno 

~: b:;:r;: ª:e:;~~ ~f;:ir::~;·;~~~-l·á~-~f~·~¡f~~·~ir~~d:s~:b ;:::~. ~~e_: 
'-·~~o: ~~~~~·:;~·~ ·:~·~:: 
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¿_"~.i;;_ ;;_'_:; 
,,. ' ~,!~·· -- -- -. -. ; --

Esta modalidad de la internacionalización ciE!.,!i'á';c..:·_· 
producción se diferencia de la que se inicia. a'parti"r:~Cié\já 
segunda guerra mundial, en tanto que ésta liltima Tó'¿¡h~'.~~~~ 
tende es aprovechar las ventajas de un mercado i~te,rno·:~st~.c., 
blecido en ciertos pafse~ subdesarrollados, 

La importan e ia cuant.i't·at·iva del proceso comentado.=· 
· ·s·e" manifiesta claramente al considerar que.en tanto en 1966:

sólo habla ccatro paises maquiladores.(Hong Kong, Corea del 
Sur, Taiwan y México} en 1975 el ndmero de paises involucrL 
dos era de 39~ 

Asimismo, si tomamos como marco de referencia la e
volución de este tipo de cow.ercio de productos intensivos en 
mane de obra entre Estados Unidos y paises subdesarrollados, 
se observa que éste ha sido muy dinámico desde el principio 
hasta ahora: entre 1966 y 1978, segBn cifras del Departamen-
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to de Comercio de Estados Unidos, el valor exportado por el 
conjurto de los paises subdesarrollados paso de 31 millones 
de dólares a 1,600 millones de dólares. (5) 

La "región fronteriza norte" del pa!s, territorio 
en el que se dEcidiO instrumentar la política de fomento a 
las maquiladoras presentaba .en el momento del surgimiento de 
las empresas , características Optimas para un proceso de I~ 
ternacionalizaci6n en bOsqueda de fuerza de trabajo barata y 
abu~dante. En efecto, por su ubicación gEográfica habla sido 
zona de confluencia de la migración internacional hacia los 
Estados Unidos, que adquiere Importancia como señalábamos, 
a partir de los 40. Si a esto se agregan las migraciones -
campo-ciudad de las· cuales participaban las zonas urbanas dE 
la frontera, explica que pari 1965 dicha zona se hubiera co~ 
vertido en una amplia reserva territorial de fuerza de trabL 
jo barata, limltrofe al mercado ncrteamerlcano. 

Además por la evolución previsible en los flujos ~ 

migratorios hacia Estados Unidos, esta reserva podrla verse 
constantemente aumentada por la afluencia de nuevos migran
tes. Este Oltimo elemento parece ser de gran importancia pa-

(5) Las fuentes para las cifras de 1966 es: Economlc Factors 
affecting the use of items 807.00 and 806.30 of the ta~
riff schedule of the Unlted States. Tariff Commission Wª
shirgt011970, table 4 and table 21; las fuentes para las c!_ 
fras de 1978 es: u.s. lmports for Consurnption, Tariffs L 
tems 807.00 and 806.30. Data Oevelopment Divlsion U.S. 
International trade Commission. January 1979, tabl•3. 
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ra empresas como las maquiladoras, caracterizadas por una -
elevada tasa de rotación de la mano de obra· ocupada. 

Las características de esta ~Úe;a'i~ª~~i\ci~cffdel 
proceso de internacionalización, que ccinsisté'"érí'pr-odudr en 
el pals subaesarrollac!o bienes exportables, .ag~egá una dime!!_ 
sión adicional a los factores que influyen en~li decisión -
del gcbierno de instr1Jmentar la polltica de in·d~strial iz~--

ción fronteriza en 1966; la factibilidad de contribuir, al -
menos parcialmente a reducir el desequilibrio externo que h<t. 
bía genera~o el crecimiento econó~ico del pals, mediante la 
creación de una plataforma de exportación en la zona fronte" 
riza. El déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 
había arrojado una cifra acumulada de 1,186 millones de dól'!._ 
res en el periodo de 1956-1960, superior en 840 millones a 
la observada en el lapso de 1950-1954. Este desequilibrio el!_ 
plicado básicamente por la incapacidad del sector exportador 
de generar divisas suficientes para financiar las crecientes 
importaciones de bienes intermecios y de capital requeridos 
por el proceso de crecimiento econó~ico. Prueba de ello es 
que entre el periodo 1950-1954 y 1956-1960 la participación 
porcentual de la! exportaciones de mercancías dentro de las 
importaciones ccrrespondientes se redujo en 11S. (6) 

PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACION DE LA FRONTERA NORTE. ---(6) Villarreal, René; "El desequilibrio externo .en. la· i_ndus-
trialización de México. Un enfoque estructuraliÚa:"• Ed 
FCE, México, 1976, apéndice D, Cuadro No~- 6?, ÓP· 262-
263. 
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En mayo de 1965, se inició el Programa de Industrii!..._ 
lización de la Frcntera (PIF), cuyo objetivo fundamental fue 
fomentar la crEación de empleos por medio de la instalación 
de plantas maqui lac!oras d.e exportación que absorbieran el -
excedente de mano 'de obra~ y ~e· dedicaran a ensamblar •Y tran~ 
formar productos. est~douriclen.ses. .• . ' 

El principal atrácÚvo para 1~· ins.f~i~¿ión de maqui 
1adoras eran los bajos súario{ .Y>el(h~~hóccie .ciue. se tratáb; 
de trabajadores no sindicaliz~dos:•;f.t{'E!'iitr,ai?ciu~/el;salario -
m!nimo pron:edio de la zona,'fr';ilite~i~~fiu~t1iaba·'~n<·~.sos a
ños entre 3.52 y 5.25 dóla;é~ p:Or. d!~·;}e'ó:J~s Estados Unidos 
era de 25.12 dólares.(7) 

El programa ofrecía ciertos incentivos especiales 
a las empresas extranjeras que quisieran establecerse en la 
frontera norte del pais, en una faja de 20 Km. paralela a -
la linea fronteriza, como fueron las importaciones tempora
les libres de impuestos para materias primas, maquinaria, a
paratos e instrumentos, refacciones, herramientas, envases, 
material de empaque, accesorios de producción y seguridBd, 
manuales dE trabajo.y planes industriales.entre los más im
portantes~.emple&3os en el proceso de mcnufactura o ensamble, 
garantizando únicamente el interés fiscal que aseguran su 

(7) Los objetivGs, instrumentos y requisitos se obtuvierón 
del reglamento del párrafo 32 del articulo 321 del Cód!_ 
go Aduanero de los E.U. Mexicanos, para el Fomento de .la 
Industria Maquiladora, publicados en el Diario oficial 
de la Federación del 27 de octubre ~e 1977. 
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retorno al extranjero. Además la autorización para que o-
peraran era que .deberian estar coristitu!das con un máximo 
de 49% de' c~pitaL extranjero·, siempre y cuando iu produc-
ción fuera ex¡¡or:tada ~'.;''fin de evitar una competencia desve!!_ 
taj osa paraJá: ':Tíici't1s.G1a ;~~2 roné!i '. 

_"," '_ :>_·_.-, .. ~-.: _·: .. -'·;: 

Las ventajas que obtendria Mhico del programa e
ran las siguientes: nuevos em~leos, mayores ingresos y mejQ_ 
ria en el nivel de vida .de la población fronteriza; intro
ducción de métodos modernos de manufactura; capacitación de 
la mano de obra;incremento del consumo de componentes fabrL 
cados en el pais y reducción del déficit comercial. 

Hacia octubre de 1972, la disposición se hace ex
tensiva a todo el territorio nacional, con algunas ecepcio
nes. Esta disposición constituye una modificación ulterior 
del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, a tra
vés del cual se institucionalizaba el Régimen Fiscal de las 
Maquiladoras, amplfandolo a los litorales (may.o de 1971).A 
lo.largo de los setentas, particularmente bajo la adminis-
tración de Luis Ecteverr!a, se define mayormente el concep
to de maquiladoras, se amplió el establecimiento de estas a 
todo el territorio excepto a las zonas industrializadas, y 
se permitió a las empresas extranjeras participar hasta con 
100% en el capital social de las plantas maquiladoras, se 
le dan mayare• facilidades para poder vender parte de su 
producción al interior del pa!s, sin nece~idad de exportar 
la totalidad pagando los impuestos correspondientes.siempre 
que sustitu)ese: importaciones. Asimismo, se establecen con 
claridad los objetivos perse~uidos a través del establee!-
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miento de tales plantas, a saber: 
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L6pez Portillo habla expresado que no habla que esperar mu-
cho de la industria maquiladora, pues ésta representaba " un 
sistema transitorio que debemos_superar y pronto, ya que es 
bien sabido que con un golpe de ala vuelan cuando encuentran 
problemas y obstáculos". Asimismo, agreQ6 que se debla pro-
gramar un desarrollo de la zo~a fro~teriza con base en "nueL 
tra pro~ia industria, que dependa de nuestras decisiones y 
esté más en armenia con nuestros intereses." (8) 

Esto permitía suponer que el nuevo gobierno busc~ 

r!a reorientar la polftica de desarrollo fronterizo, pero la 
realidad mostro que esta seguirla centrandose en la indus--t 
tria:·maquiladora. 

En octubre de 1977 se crea la Comisión Intersecre
tarial para el Fomento de la Industria Maquiladora y se mo-
difica el reglamento sobre industrias maquiladoras; con el ~ 

fin de ampliar las facilidades otorgadas para el ~stableci~
miento d~ estas actividades y de agilizar trámites adminis-J 
trativos. 

En la exposición de motivos del nuevo reglamento se 
señala que las maquiladoras coadyuvaran a generar empleos,-
constituyen "una fuente de ingresos", posibilitan " la capa-

(8) Ver reglamento del párrafo 3R del Articulo 321 del Có
digo Aduanero de los E.U. contenido en Decreto Oficial 
de la Federación del 31 de octubre de 1972. 
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citación y adiestramiento de la mano de obra" Y. fortalecen 
el mercado interno "en beneficio de la actividad económica 
nacional". (9) 

Sin embargo, el objetivo principal que manejaban 
las autoridades g~bernamentales , en el sentido, de que las 
maquiladoras deberian integrarse cada vez más al proceso de 
desarrollo mexicano, ne se pudo lograr. 

Debido a que, las plant::s maquiladoras son en su m~ 
yoria plantas ensambladoras de productos eléctricos y elec-p 
trónicos y de ropa; estas dos r!nas representan, en México, 
aproximademente el 70% de los es:ablecimientos y cerca del 
80% de la mano de obra y de 1os ingresos generados por las · 
ma~uiladoras. Las posibilidades :e que una de estas dos ra-
mas adquiera una mayor cantidad :e insuEos nacionales son -
prácticamente nulas; en el caso ca la rama eléctrica y eles_ 
trónica porque la mayor·la de los componentes que son ensaf!!_ 
blados en las plantas maquilador!s son producidos eficiente~ 
mente por Estados Unidos con ba;a en alta tecnologia y trab~ 
jo calificado, y en el caso de la ind~stria textil, porque 
no se requiere la incorporación ia insumos adicionales; la 
inte~ración de las maquiladoras ;I aparato productivo nacio
nal, sólo podria darse en consecuencia de una forma secunda-

(9) Secretaria dE la Presidencia, "Cocfrontación sobre pro-
blemas económicos•, Cüadernos de Documentación, Serie 
Documentos No.1,. 17 de m11yo d: 1971, p. 13. 
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ria, mediante una mayor adquisición de envases y empaques 
nacionales. 

Por otro lado¡ el. nuevo re!JJ~m~rítl) sobre: maquJ!adQ_ 
ras, no exige. un po~ce~t.~j~ ~iriini~'aé' integración- nacio-'
nal para las empresas q~e expo~t~n la totalidad de su pro
ducción y sólo exige un 201 para aquellas empresas que tie
nen establecida su planta· industrial para abastecer el mer
cado interno. En consecuencia, no es posible suponer que me
diante el nuevo reglamento se busque integrar a las indus-
trias maquiladoras con el proceso de desarrollo nacional, -
por tanto, el desarollo de la zona fronteriza seguirá depen
diendo, en gra~medida, del establecimiento de las maquilado
ras extranjeras. 

EVOLUCION DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos declarados por la polftica oficial 
con respecto a la industria maquiladora, han estado práctic!_ 
mente sin variación desde que se implementó por primera ve~ 

la polftica, lo que ha variado es la concepción peculiar de 
cada administración conrespecto ·a la misma. Esto como vere-
mos ahora se demuestra por el enfásis en ciertos objetivos y 
no en otros. 

PERIODO 1966-1970 

La poi ftica de foniento· a la industria maqui !adora 
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fue implementada en 1966 con los siguientes objetivos de-
clarados: 1) creación de mayores empleos y mejores nive-
les de vida para !a población fronteriza; 2) incremento del 
grado de utilización de materias primas nacionales; y 3) r~ 
ducción del déficit comercial. 

PERIODO 1971-1976 

·En.'.este: perlodo se mantienen los objetivos del -'
lapso· ant~~i~r'·i'j~:~e''ti~ce may_or enf~sis en el objetivo co-
rres¡iondiente• a la integración del sector de plantas maqui
ladoras a.~a industria nacional. En efecto, se introducen -
modific-aciones, como dijimos anteriormente, al acuerdo que 
reg·lamentaba .desde 1965 la operación de plantas maqui !ado
ras. 

En este sentido, apuntan también las palabras del 
Sr. Hugo·e. Margaln, Secretario de Hacienda y Crédito PObii
co: "Las maquiladoras no son ni pueden ser sustitutivas de 
la verdadera industrialización del país, que se finca en la 
integracióñ industrial que los empresarios nacionales mane
jan y donde deberíamos esforzarnos porque el mayor namero 
de piezas, todo~¡ insumo, sea nacional." (10) 

( 10) Teutli Otero, Guillermo, "Promotion of the B.ond Indus
try by the Mexican Governement. Maquiladora Iridustry 
Seminary by the American Chamber of Commerce of Mei1co, 
city, mayo 18, 1978. 
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Lo que no queda claro con este objetivo, es si -
lo que se pretende es abastecer a la maquiladora desde el 
interior del pais, o bien lograr una integración gradual de 
estas plantas en la propia frontera. Esto es importante, ya 
que los efectos multipl icadore~ sobre el empleo, a través -
de los eslabonamientos interindust~iales, se materializán -
en ámbitos geográficos diferentes:'<en ·un 'caso en la fronte
ra y en otro en el interior deF:.i>,a'i.s,('' 

- . ·_ ~ : ' . -

Resulta inter~sante señalar aqui que, no obstante 
este enfásis en la integración industriaC ia industria ma
qui la~ora fronteriza estuvo en todo este periodo práctica-
mente desintegrada de la industria nacional. En efecto, me
dido el grado de integración por la participaciór del valor 
de los insumos nacionales dentro del valor total de los ins'!_ 
mes, fue del 1.36% en 1975 y de 1.4% en 1977. 

También es significativo el hecho de que pese a la 
nula eficacia mostrada por la polftica hasta 1975, no se in
trodujeron nuevos instrumntos. 

PERIODO 1977-1982 

Antes de entrar al tema de la evolución de los ob
jetivos en este periodo, deb• señalarse que el Plan Nacio
nal de Desarrollo Industrial parece sugerir un cambio susta!!._ 
cial en la polrtica de fomento 'a la industria maqui ladera s~ 
guida hasta ahora en ia zona fronteriza. Como veremos más a-
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delante ya no se plantea aparentemente una estrategia de -
desarrollo industrial basado en forma determinante en la i'l_ 
dustria maquiladora. 

- .:.-.~·.-.. ;·· 

Ahora, bien, la misma forma en q-ue esU p_Ía.nt.e~_da:;' 
la nueva estrategia sugiere que la misma tien~ .. tridá~f~::u~\-: 
carActer prepositivo yno normativo, por lo que· es;va{icih, ... 
entonces, hacer- ext~nsivo el ámbito de la aplicació~ ··de,la 
política previa a la .instrumentación del plan, hasúH!fa2\ ' 

' ' . ! --~:':,_--, .. ,~ 

En el lapso de 1977-1982, el acento de los objeq_ 
vos parece estar puesto en Ja integración de las maquilacio
ras al aparato productivo interno y en la descentralización 
regional de la industria. 

En este sentido, el Subdirector de la Industria 
Maqui ladera y F~onteriza de la Secretaría de Patrimonio y -
Fomento Industrial, declaraba en mayo de 1978 en un semina
rio organizado por la Cámara Americana de Comercio: "La es
trategia que se tiene planteada para lograr los objetivos, 
consiste en una política aplicable al desarrollo de las em
presas maquiladoras que logre incorporarlas más firmemente 
a la econom!a nacional". Dicha estrategia según lo expre-
sado por el propio funcionario, contempla fundamentalmente 
las siguientes acciones: 

1.- Promover la adquisición por parte de las pla'l_ 
tas maquiladoras los insumos manufacturados en México, y 
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2.- Descentralizar regionalmente las plantas ma-
quiladoras hacia areas menos desarrolladas del pa[s. Se.·-
piensa dar prioridad al ,desar.noJlo.-.. del i>rCÍ:Vecto:,·e~ e_l inte--

rior del pafs. (11) ~,:·~:·~t :.\<_' ~,··,_ .. . 
, ·,:; .. ;' ::'~··i '~:-", . ; :: . ; 

Adem~s, se observa ~~"~·~~~fi'.fo,·~ori r'e~)lecto •a admi
nistraciones anteriores, dado -pi)r.:·ef'establecimiento de me
tas para la industria maquilador·a. ·En 1977 y dentro de los 
convenios de la Alianza para la Producción se fijaron metas 
globales de caracter sexenal para los objetivos de genera-
ción bruta de divisas y de empleos asf como de sustitución 
de importaciones. 

Sin embargo, este supuesto intento de programa--
ción integral de la actividad del sector de plantas maqui!~ 
doras, hay que contemplarlo nuevamente como una expresión -
de deseos del Estado Mexicano por incrementar los efectos 
de esta industria sobre la economfa nacional, cuya prueba -
es el cambio en la orientación de la polftica experimentada 
a partir de 1972, y no como resultado de un programa analí
ticamente fundamentado. En este sentido, la acción de fijar 
metas no implicarla un cambio sustancial con respecto a la 
situación que prevaleció anteriormente. 

(11) Revista Comercio Exterior, V6t~~2~. No; 4, ~bril de 
1978, p. 414. 
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Las metas· fi•jadas fueron: 

a) Crear 175;000 em~leos directos, de los .cuales 
66,000 en la frontera norte y 109,000 eh .el 
interior del pafs en el periodo 1977~1982. 

b) Llegar a sustituir materias primas y componen
tes extranjeros por valor de 3 mii millones de 
pesos durante el mismo periodo. 

c) Incrementar las exportaciones de 520 millones 
~e dólares en 1976 a 1,500 millones durante 
1982. ( 12) 

La evaluación realizada muestra que las an_icas m!!_ 
tas que se han cubierto hast2 ahora han sido las referentes 
a objetivos que le son inherentes al sector y que se logran 
con el crecimiento autónomo del mismo, es decir, el:_incre-
mento en el empleo y la generación de divisas. Decimos. "in
herentes" en cuanto que la maquiladora es una industria que 
utiliza técnica intensiva en mano de obra y produce exclus!_ 

( 12) Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan N~ 
cional de Desarrollo Industrial. 1979-·1982., .. México, 
1979, p. 155. 
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vamente bienes exportables y "autónomo" en cuanto a que, 
aparentemente el desarrollo de este sector depende de de
terminantes exógenos ajenos a las políticas posibles del 
Estado Mexicano. 

LA POLITICA OE FOMENTO "A LA INDUSTRIA MAQUILADDRA. Y EL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDU~T~IAL. 

Este plan parece sugerir un cambio fundamental en 
Ja polltica de fo_mento a Ja industria maquiladora seguida -
hasta ahora, con respecto a las zonas fronterizas del norte 
del pals. Lo que aparentemente pretende es un esquema de i!l_ 
dustrlalización basado ya no en empresas maquiladoras, sino 
en empresas orientadas a Ja exportación de productos manu-
facturados. 

Prueba de ello es: 

1.- En el plan, las fronteras y las costas del P!I_ 
Is.se identifican como zonas prioritarias en función de Ja 
importancia que se le da a Ja exportación de manufacturas -
dentro de la estrategia industrial. De esta forma, Jos munL 
cipios fronterizos del norte del pafs han quedado encuadra
do dentro de una zona clasificada como de prioridad para el 
desarrollo industrial urbano. 
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I 
2.,.. En el documento se habla d,e fomentar prefe-

rentemente la ubicación de las empresas ~aqulladoras en el 
interior del pais, con el fin de que el ~reducto generado 
en estas actividades, particul~rmente lqs salarios, tenga ~ 
fectos sobre la economfa nacional. ( 13), 

Sin embargo, los lineamientos de polltica establ~ 
cides en el Plan tienen un caracter prepositivo y no norma
tivo debido a que, los estlmulos aplicables a las empresas 
que se localizan en zonas prioritarias, como son los pre-
cios diferenciales en combustibles ind~striales y los ince~ 
tivos fiscales, no cubren a las Franjas Fronterizas y Zonas 
y Perfmetros Libres en la medida que se les deja sujetas al 
régimen especial de estfmulos que tenfan antes de instrume~ 
tarse el Plan, aunque se settala, que a mediano plazo se in
corporan al esquema general vigente en todo el país. 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 1983-1988 

Los objetivos marcados en el Plan Nacional de De
sarrollo en cuanto al establecimiento y operación de las ~

plantas maquiladoras, son bastante similares a los enlista
dos en junio de 1966, los icuales se pod!an resumir de la -
siguiente manera: 

(13) Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. op. ci~ 
p. 27 
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1.- Promover la ocupación, generando empleos de 
caracter industrial que capaciten a la mano de obra en zo
nas con fuerte presión demográfica. 

2.- Ampliar el mercado de productos_ na-~ionales- c''L 
mo resultado de la fuerte derrama 
nas a causa del mayor empleo. 

3~- Jnc~e~entar las 
promover inversiónes 

4_.~': 

el 

dustrial. 

- --
• - • 1 

él -Plan Nacional de ~Desarrollo establece en part!_ 
cu lar s~br~l~; industria~maquiladóra lo siguiente: 

" •• ;se ~omentafá la creación y fortalecimiento de 
empreias n~clonal~s de partes y componentes como 
proveedoras de la industria maquiladora de expor
taci~n. Se procurará que esta industria adquiera 
una mayor integración nacional y se prevé la pos!_ 
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bilidad de aplicar controles y grvámenes a la im
portación .temporal~de~biends·que adecuadamente 
se producen en el pafs. 

Para desarroll~r la industria de estas zonas {fra~ 

jas fronterizas y Zonas Libres) se continuará aut~ 
rizando incorporar al mercado nacional los produc
tos que se fabriquen con materias primas extranje
ras, cuando estos puedan sujetarse a programas de 
integración nacional. 

Es importante el integrar cada vez más a la indus
tria maquiladora de exportación, buscando su pern~ 
nencia nacional y ·1a transferencia, difusión y ada 
tación de su tecnolog!a." (14) 

De lo anterior podemos resaltar cuatro elementos 
caracter!sticos de estos procesos de fabricación y ensamblado. 
primero, su concentración en la franja fronteriza; segundo, s~ 

escasa integración a la industria nacional; tercero, su inest'i_ 
ble permanencia; y por Qltimo, su escasa transferencia, difu-
sión y adaptación de tecnolog!a. 

(14) Plan Nacional de Desarrollo. 1983-1988, SPP, Mayo de 1983 
Cápftulo octavo, 8.6.4.2. Lineamientos Generales de PolI
tica para impulsar el cambio estructural, pp. 323-324. 
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Por otro lado, el nuevo Decreto para el Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora de Exportaci~n (15 de~ 
gosto de 1983), pretende vigilar, fiscalizar, regul!r y contrQ_ 
lar la industria maquiladora sin estorbarla, entre sus formul'l. 
clones plantea que las maquilado~as contribuyen a generar un -
volumen importante de emp}eos, posibilitan la capacitación y -
adiestramiento industrial de la fuerza de trabajo, estimulan -
la distribución del ingreso y contribuyen al fortalecimiento -
del mercado interno en beneficio de la actividad ~canómica n~ 
cional. 

En sintésis, parece que son tales las ventajas de 
la actividad maquiladora que resulta indispensable fouentarla 
y generar en su interior un cambio estructural. As!, uno de -
los rasgos mas importantes del Decreto en cuestión es el permL 
so que otorga SECOFI de manera explicita a los manufcctureros 
exportadores, sobre todo a los que poseen capacidad instalada
ociosa, para vender en el mercado local (hasta un 20~ de su -
producto anual) al cumplir las seis condiciones siguientes con 
el propósito de no perjudicar a las empresas previamente esta
blecidas: 

al Satisfacer y demostrar requerimientos de conte
nido local, en los cuales se incluira el traba
jo. 

b) Mantener un saldo favorabl~ dé di~isas, ~ismo 
que sera oficialmente establecido. 
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c) Mantener el mismo control de calidad tanto pa
ra las exportaciones como para las ventas en el 
mercado doméstico. 

d) Proveer de asistencia técnica a losd~erentes -
locales, in~ependientemente de su caracter real 
o pcotenc i a'1. 

e) Cumplir con cualquier lineamiento general esta
blecido para la rama industrial en el mercado -
local donde opera la empresa. 

f) Satisfacer algunos criterios adicionales esta-
blecidos por las autoridades siempre y cuando 
la producción local resulte insuficiente o se -
carezca de un programa de desarrollo de indus
trias idénticas o similares a las maquiladoras. 

Estas formulaciones, tienen como marco global los 
lineamientos expuestos en el PND, y pretenden crear venta-
jas para los productores de computadoras y algunas partes de 
maquinaria, excluyendo a la rama de alimentos y textiles. 

Estas modificaciones buscan combinar la orienta-
ción de las maquiladoras hacia el exterior con el aprovecha
miento del mercado mexicano (Art. 130), con el fin de contra-
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-., 
rrestar algunos de los rasgos inherentes a las actividades de 
fabricación y ensamblado de exportación ya mencionados, en la 
realidad este relajamiento no es visto como una oportunidad -
para ampliar los tamaños de planta y reducir la elevada ines
tabilidad que caracteriza a la industria en cuestión, pues la 
demanda doméstica se ha contraldo y no se espera que se recu
pere a las mismas tasas de años posteriores. En contraste a -
esto, se sigue afirmando que la maquila es una alternativa -
viable pa(a constituir un sector exportador competitivo, el~ 
var el empleo y el grado de utilización de la capacidad instª
lada en varias industrias. 

La simplificación de los trámites, la creciente autQ_ 
ridad e independencia que han obtenido los oficiales aduane-
ros, las facilidades otorgadas a las importaciones temporales, 
la regulación del uso de bienes en las zonas mexicanas libres 
y de los almacenes de depósito, la reducción en las fianzas 
establecidas contra los derechos de importación (Arts. 1g-31), 
el establecimiento de una comisión intersecretarial (Arts. 32 
-33) y de un Comité Consultivo (Arts 34 y 35) y las frecuen-
tes visitas al extranjero (Corea, Japón y Hong Kong en no--
viembre de 1983 , a pafses europeos en febrero de 1984) para 
promover el establecimiento de nuevas plantas maquiladoras en 
México, constituyen una clara demostración de la voluntad PQ_ 
lftica para impulsar tales actividades y con esto constituir 
una base sólida para continuar con el proceso de industriali
zación y su difusión a zonas distintas de la frontera norte. 
Las siguientes declaraciones muestran el sentir del sector-
privado y oficial sobre la industria maquiladora y la inver-" 
sión extranjera. 
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"La situación económica de la frontera norte del 
pa[s hace Indispensable estimular el crecimiento 
y funcionamiento de las empresas maquiladoras, pues 
es innegable que las mismas son fuente Importante 

·del desarrollo Industrial y otorgan trabajo y capa
citación a un importante namero de personas. "(15) 

"Es preciso poner a disposición de la industria ex
tranjera la planta instalada, para p~~d~clr partes, 
semi productos o productos susceptibles 'de venderse 
en el extranjero." ( 16) 

"El gobierno no permitirá que la inversión extranj~ 
ra desplace a empresas nacionales, ya que se trata 
de que sea complemento de industrias del paf s y ad~ 
más debera tener una responsabilidad adicional de -
modo que no le cueste a la nación en términos de d!_ 
visas, que genere capacitación tecnológica y con 
esto se mejore la mano de obra • 
•..... resulta indispensable promover la localiza--
ción de este tipo de industrias en otras. regiones 

(15) Señalamiento del Senador Américo Villarreal (integrante 
de la Comisión Especial de Asuntos Fronterizos del Sena
do de la República), el Universal, enero 30 de 1984. 

(16) Propuesta de Arturo Zavala, Presidente de la ANIERM, El 
Nacional, febrero 3 de 1984. 
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del pafs, desarrollar actividades industriales que 
se integren horizontalmente con las maquiladoras y 
aprovechar la capacidad instalada ociosa que tienen 
las empresas· con posibilidad de concurrir a merca-
dos externos." (17) 

Pdr otro lado, a rafz de la reünión de ciertos pa
fses europeos y México, se fijarón recomendaciones para los 
paises en desarrollo entre las que figuran la adopción de po
lfticas de ajuste con fines estabilizadores, la reducción de 
su propensión al creciente endeudamiento, y la apertura para 
recibir fuertes flujos de inversión extranjera directa, del -
mismo modo, al terminar la visita de bRMisión Mexicana de Pr~ 
moción Comercial, un conjunto de funcionarios comunican la a
pertura a la IED en M~xico, para la creación de industrias i!!_ 
tensivas en mano de obra que estimulen las exportaciones, sut 
tituyan las importaciones y coadyuven a la mejor utilización 
de la actual planta industrial, permitiendo que en algunos c~ 
sos la inversión extranjera pueda llegar a ser hasta de 100% 
dando además toda clase de garantfas que aseguren la supervi
vencia de las ya establecidas en México frente a los riesgos 
cambiarlos. 

Con esto vemos, como a nivel nacional e internacio
nal se están combinando nuevos factores de carácter e~ógen~ y 
endógeno Que estimulan a la industria maquiladora. Las maquL 

(17) Miguel Angel Rivera, Director.General de Industria Metal 
Mecánica y de Bienes de Capital; SECOFI. Excélsior, mar
zo 9 de 1983. 
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laderas, sin embargo, a pesar de tener perspectivas optimis
tas, P,resentan características no controlables por parte de 
las autoridades mexicanas, entre l~s que se pueden mencionar 
lªs siguientes: 

1) La presencia extranjera, particularmente norte
americana, a través de la propiedad del capital social, lmprL 
me a la maquila una dinámica ajena al comportamiento del apa
rato productivo mexicano, siendo explicada esta 'por lo que 
acontece en la econom!a de Estados Unidos, particularmente 
con la región del "Cinturón del Sol".(18) 

2.- Las vlas de entrada a Estados Unidos de los pro
ductos maquilados en Mexico ha sido tradicionalmente las fra~ 
ciones arancelarias 806.30 y 807.00, según las cuales, los -
componentes norteamericanos reingresan libres del pago de de
rechos, son gravados exclusivamente, por el valor que se les 
haya agregado en el exterior, siendo muy distinta la situa-
ción si lo hiciesen a través del Sistema Generalizado de Pre
ferencias, como es el caso de las importaciones vinculadas a 
estos procesos de fabricación y ensamblado, procedente del --

(18) El llamado •sun Belt" está constituido por los quince EL 
tados de la Unión Americana siguientes: Californoa, Ari-

zona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Arkansas, Lousiana, 
Missisipi, Tennessee, Alabama, Florida, Georgia, Caroli
na del Norte, Carolina del Sur y Virginia. 
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sudeste asiático, pues baJo este sistema la necesidad de -
llenar ciertos requisitos de origen, podrla traer algunas 
consecuencias sobre la demanda de componentes norteamerica
nos que alimentan los proceso~ de fabricación y ensamblado 
ubicados en México ccn fines de exportación. 

Entonces, independientemente de los atractivos p~ 
ra la localización d: nuevos establecimientos maquiladores, 
que sean ofrecidos por las autoridades mexicanas, tales co
mo el nuevo Decreto y las posibilidades de financiamiento 
nacional a fin de constituir el capital de trabajo, atractL 
vos que se agregan al deslizamiento del peso y a la modera
ción en las demandas salariales que hacen de la mano de o-
bra un factor, prácticamente gratuito para los empresarios 
norteamericanos; son las desventajas de uticación en los E~ 
tados Unidos, su ritno de actividad regional y en menor me
dida la evolución de los salarios mexicanos respecto a pai
ses menos desarrollados competidores, los principales dete~ 
minantes del traslado a México de ciertos procesos de pro-
ducción donde sólo se incorpora a componentes importados lo 
que podr[a considerarse casi un factor "libre", trabajo. 
(Ver Caudro 1, Gráfica 1). 

LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 806.30 y 807.00 DE ESTADOS UNIDOS 

Una de las mejores muestras del interés y de la 
reglamentaciones de las operaciones internacionales de com
ponentes y procesos, la constituye las fracciones arancela
rias 807.00 y 806.30 de los Estados Unidos. 
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En 1949 en una corte aduanal se estipuló que el trabajo reí!_ 
lizado en el exterior, fuese para ensamblar o combinar un 
articulo americano con un producto extranjero, tenía necesi!_ 
riamente que agregar valor o ~odificar las caracterlsticas 
del articulo estadounidense enviado al exterior.ai acµ!l entmces_ 
hacia un pais desarrollado. Poco a poco estas fracciones -
fueron empleadas, en mayor medida, por los paises menos de
sarrollados, que a principios de la presente década tenlan 
un peso similar en el valor total de las importaciones bajo 
esas fracciones al de los paises desarrollados. 

Bajo la fracción 806.30, los componentes metáli-
cos de los E.U.A. podlan ser enviados al exterior para pro
cesamiento adicional, y cuando el articulo retornase a los 
Estados Unidos, el valor de esos componentes serla deducido 
del valor del articulo para calcular el valor gravable. Una 
vez que reingresaba, dicho articulo debla ser procesado to
davla. 

Con la ~racción 807.00, los componentes de los~
E.U.A. podian ser enviados al exterior para su ensamblado y 
a su retorno, el valor de estos componentes se deduela del 
valor del articulo terminado para proceder a calcular su Vi!_ 

lor gravable sin que fuese necesario realizar procesamiento 
adicional a su reingreso. 

La primera fracción resultaba similar a'Ja~ di~p~ 
ciclones europeas sobre ensamblado a distancia,sa1vo" p~r-~ 
que inclula la limitación de que los prod'uctos _a s.u. retorno 
a los E.U.A., deberlan pasar por procesos idicional~s,· lo 
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cual restrlngla las operaciones en el exterior a labores 
de procesamiento y ensamblado estrictamente. En cambio, la 
fracción 807.00 no imponia esta restricción, porque el va-
lor gravable se defin!a como el valor del producto termin'!.. 
do menos el valor de los co~ponentes domésticos, ello posL 
bilitaba que en la fase extranjera del proceso de producción 
pudiese estar compuesto por más trabajo que el del simple 
procesamiento o ensamblado, ya que,en la agregación del va
lor se pod!an combinar componentes extranjeros con los esti!.. 
dounidenses en el bien terminado. Esta disposición, en rea-
1 idad, resultaba m~s flexible en Estados Unidos que en Eur~ 
pa,al ser aprovechable también por firmas extranjeras que 
compraban componentes norteamericanos para ser ensamblados 
en productos finales con destino hacia este pafs. 

Se observa entonces.que la reglamentación de los 
E.U.A. tuvo buen cuidado de garantizar la demanda de sus -
propios componentes y a pesar de la oposición que enfrenta
ron estas fracciones por parte de los sindicatos, se con-
cluyó que no era lo mejor para los intereses de la economra 
norteamericana anularlas, pensándolo no en términos de bie
nestar del consumidor, sino de la ca!da en la producción de 
componentes cuya declinación no serla compensada por el in
cremento del ensamblado norteamericano, dando por resultado 
que el impacto neto fuese una ligera baja del nivel real de 
la actividad económica de los Estados Unidos. 

Si se toma en cuenta el comportamiento de las im
portaciones norteamericanas bajo las fracciones tarifarías 
806.30 y 807.00 y la magnitud de las mismas, asociadas con 
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el valor de los componer.tes estadcunidenses libres del pago 
de derechos, se puede, en efecto, estar de acuerdo con la. 
importancia que la actividad macpilaoora· va. cobrando como de
mandante de componentes prodijcidos en Estados Unidos. No -
obstante lo anterior, cabría hacer una distinción; · 
existen marcadas diferencias entre las importaciones proce
dentes de pafses desarrollados y de los menos desarrollados 
en términos de valor libre de derechos. En general, las im
portaciones norteamericanas bajo el 806.30 y 807.00 proce-
dentes de los primeros paises. se caracterizan por una baja 
y decreciente razón de Valor Libre de Derechos a Valor To-· 
tal (11% en promedio de 1966 a 1980), en comparación con -
la relativamente alta y constante razón para los paises me
nes desarrollados en cor.junto (50%), lo cual es indicativo 
del elevado empleo de componentes norteamericanos en estos 
Qltimos países y sus limitadas posibilidades de incorporar, 
en mayor medida, más valor agregado a través de sus propios 
componentes nacionales, reduciéndose los efectos en térmi-
nos de impacto neto sobre ingreso de divisas y frustrando -
los intentos de integración de estas actividades al resto 
de la economía de los paises que agregan. valor, aón cuando 
al interior de este subconjunto existan algunas diferencias 
a favor de los ubicados en el sudeste asiático. 

Pese a esto, desde los Estados Unidos eran señal'!_ 
das las ventajas de las fracciones 806.30 y 807.00, que hoy 
en dfa aQn circulan e incluso, se hcn adoptado en el discui:_ 
so de los representantes del sector oficial de los paises 
menos desarrollados. Se argumentaba que éstos encontrar!an
un cataliz8dor crecientemente importante de su desarrollo a 
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causa de las ventajas que pro~orcionar!an las divisas as! -
adquiridas al comprar bienes de alta tecnologla y e.levada 
cc:lificación del. trabajo, procedentes de los E.U.A; además 
se emplearla y se entrenarla a'una mallo de>obra"7n¿califi--- .. _.'- . ·< . -· .· '., .. ·,/'.:;_;¡~~-;~::.>":· <-.< ~'.. :~<,•i·-'--~'.º:_' ~ -'.-._:~.:'<:~';:;~_- ).':,' ,-_.-.. -.- -
cada en .la di.sciprin~ indus~rlaL;·;,contdbüy~rjc:'o';.·,,p·cr'Janto, 

ª 1 ª di str i bue i ~~.· ·dk·Vi_nJ1~~1s~p:li:~{t~Yi1a:~·'Júv'~r-~s·<~~v¡;:aj.~s · 

de la econoW.1~:· ,, /ij~f~·;~¡_;~'.¡l~;~~;J~lÍ,~c•:~:.:f•~· .. ··~ ~j"L.: ...... _ 
' ., ,• • --~-',~·,: ~1"· :;~ <-:,2:· ~;-~fi-'-' 'i>),\~ :·'< ~~~-~- :-~'::·:_ ,, ... ,- -
;-;~·.,-;~~:. .., .J;~:_·~,::·:: -;-r_ ~:'~~_..:,-:_ ~-:;:cf _ _:.~.:C~~-.:' --' 

EL SISTEMA GEtÚ~RAiIZADO D[PRE.FEREN~IA DE ESTADOS UNIDOS 

En la primera mitaé de la década pasada, fueron 
discutidc:s las ventajas que estas fracciones reportaban a 
los paises menos desarrollados, a pesar dE sujetan las op~ 
raciones a las necesidades de utilizar componentes estado-
unidenses, frente a los sistemas de preferencias arancela-
rias que obligaban a estos paises a em>lear, en nurrerosas Q_ 

casiones, componentes domésticos de elevados costos para Si!_ 

tisfacer el requisito del pals de origen. Las fracciones -
arancelarias 806.30 y 8ü7.00 ofrecían mayores posibilidadEs 
para los países desarrollados de captar divisas al asregar 
valor a componentes, que aún levantando la exigencia de -
que fuesen norteamericanos, seguirían proviniendo de los -
paises desarrollados. Los frutos, ya no del traslado compl~ 
to del proceso de producción, sino de algunos segmentos del 
mismo, si de por si eran pobres, con esto se reducían más 
para los paises menos desarrollados. 

Aun cuando Estados Unidos retrasó más de diez a--
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nos su respuesta a la idea nacida en el seno de la UNCTAD 
finalmente, a principios de 1976. presenta su programa de -
preferencias y sus listados de naciones beneficiarias y prQ_ 
duetos beneficiados, pero sól~ para cumplir con el compromL 
~o adquirido en la ONU y no para promover, precisamente, -
las exportaciones de estas naciones, dejando, además, un ª11!. 
plio margen para la adopción de medidas proteccionistas pa
ra poder excluir paises y productos y poder establecer llmL 
tes en términos de volumen y de valor. 

Dos de los requisitos del Sistema Generalizado de 
Preferencias de los Estados Unidos que resultaban importan~ 
tes para las operaciones de proceso de fabricación y ensam
blado eran las siguientes: Primero, un producto para gozar 
de esta preferencia tarifaria debla ser importado, directa
mente por los E.U.A. desde el pais beneficiario.Segundo, d!_ 
cho producto debla cumplir con el requisito de origen, lo -
cual evitaba que cualquier pais beneficiario fuese usado, -
por los que no lo eran, para colocar productos beneficiados 
en el mercado norteamericano. En caso de que fuese necesa-
rio emplear componentes extranjeros no estadounidenses, en
tonces los cestos de las operacione~ realizadas en el pals 
beneficiario debian cubrir un porcentaje, anualmente deter
minado, del valor estimado del producto. 

No es de extranar entonces que desde el inicio -
existiesen diferencias en la mejor vía de entrada al merca
do norteamericano por parte de los pa1ses menos desarrolla
dos en sus operaciones de procesos de fabricación y ensam-
blado. Anteriormente, se habla sostenido que el sudeste a--
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siático registraba una razón Valor Libre de Derechos a Va-
lor Tota1 menor que la latinoamericana, lo cual podr!a sig
nificar que la primer área pudiese incorporar mayor valor i!.. 

gregado a través de componentes nacionales. El lo,a su vez, 
har!a pensar que el conjunto de paises del sudeste asiático 
emplease más el Sistema Generalizado de Preferencias de Es
tados Unidos (SGPEU), al cubrir el requisito de origen con 
mayor facilidad que algunos de latinoamérica, que reciblan 
directa y casi exclusivamente, componentes de los E;U;A; 

En efecto, desde que entra en vigor el SGPEU, ha~ 
ta dos terceras partes del valor gravable de estas importa
ciones estadounidenses procedentes del sudeste asiático quCL 
dan bajo el Sistema. Aan cuando se ha afirmado que las fra<!._ 
ciones 806.30 y 807.00 son complementarias al SGPEU, pues -
ambas han crecido, aunque las primeras a una menor tasa Pi!_ 
ra el mismo periodo (1976-1981), lo cierto es que el creci
miento del Valor Gravable de las importaciones de los Esta
dos Unidos bajo las dos fracciones se desacelera en este PCL 
rlodo en relación al de 1970-1975, en mayor medida incluso, 
p~ra los paises latinoamericanos. Esta desaceleración se -
vió influida por la combinación de recesión e inflación in
ternacional y no sólo la introducción del Sistema. 



CAPITULO IV 

VARIABLES QUE INFLÚYEN ÉN);LA\EÍ<PORTACION e -

DE PRODUCTOS DEÚVÁDos'é:f'./tA,i~AÓÍJILA. 

76. 

El objetivo de este cabr(giii';~si'~reséntar una a 
proximación a los posibles factilr~s;CléÚf~Y'nantes d~ la :: 
actividad maquiladora mexicana, par;{'1ocuÚ se plantea-
el siguiente mod~lo: 

Donde: 

M Importaciones norteamericanas bajo las fra~ 
cienes 806.30 y 807.00 procedentes de México. 

Y Ingreso Personal de los Estados Unidos en -
Miles de.milloñes ·de dólares corrientes. 

W Razón promedio de salarios manufactureros -
de Estados Unidos a los de México, ambos -
expresados en dólares. 
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S Razón promedio de salarios manufactureros -
de México a los de los paf ses menos desarrq_ 
liados, expresado en dólares. (1) 

P Razón de precios de Estados Unidos a los de 
México. (Indice de precios al consumidor e'S._ 
presado como porcentaje). 

Se ha escogido una especificación fogarftmica -
con el propósito de que los coeficientes d~ las .variables 
explicativas, a0 , a1, a2 , a3 , a4 representen las el~sticL 
dades de las importaciones norteamericanas (M) bajo las -
fracciones 806.30 y 807.00 •. 

. ·.'. .... 

Los resultados de la esti~ación;"pa~a; el periodo 
1966-1980 son: 

(R.1) lnM 
(t) 

R2= 0.97 
F •127.12 
OW= 0.658 

.,-,".···.< 

2 :2730 + 6. 006 J nY 
-- o- --:', -_( 7, -~·21 _Q ~ 

;.·· 

- ·. . . o>-~-,~:..... . . , _·::' 

-~.993.l·~~-3~123 Ins 
T:;"3.s9!ir .·c:.2.832> 

+ 5.813 lnt>--
(3.253) 

( 1 ) El proceso para calcular la \"az6n fue convertir tcxbs los salarios a d5lares se_ 
!fil el tipo oo calilio respectivo y estimar IJ1él ne::lia ¡:xnlerada seifJ1 la partici
paci<'.r: relativa 01 las inµ:Jrtaciores nortearericanas bajo las cbs fracciooes a
raocelarlas oo cada lfD do los siguientes paf ses: Brasil, r.osta Rica, El Salva
cbr, BartJad:Js, Hé!it!, IE¡íblica lbninicana, Coree ool &Ir, t-'alasia, Sifg.1p.!r, 
Filipinas y Taiwan; coo lo CU' se ~ró lJ1 salario narufacturero para las regiq_ 
res anpeticbras oo México 01 el Slrllste asi.ftico y 01 Arérica Latina. 
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La primera regresión muestra que el 97~ de los 
cambios en las importaciones de les Estados Unidos bajo~ 
las fracciones en cuestión, son explicadas, conjuntamente 
por los cambios en el Ingreso Personal de los Estados UnL 
dos, por las mcdificaciones en la razón de salarios de Ht_ 
xico a los de otros paises competidores y por los camtios 
de la razón de precios norteamericanos a los mexicanos. -
Considerando cada una de las elasticidades, se observa 
que tres de ellas son apropiadas y resisten las pruebas -
de hipótesis a que fueron sujetas, esto es, ante un incrit. 
mento del 1% en el ingreso personal de los Estados Unidos 
sus importaciones, bajo las fracciones 806.30 y 807.00, -
se aumentan en 6%, si el incremento fuese de 1i en la ra
zón de salarios manufactureros mexicanos/ salarios manu-
factureros de paises competidores menos desarrollados, 
las importaciones disminuirán 3.1% dada la elasticidad ºEL 
gativa a3 = -3.123; si la razón de precios norteamerica-
nos a mexicanos se reduce en 1%, las importaciones decre
cen en 5.81 pues la elasticidad precio es de 5.813. 

Los signos de estos coeficientes son consisten
tes con los que cabria esperar, a excepción del coeficie'!_ 
te a2 (elasticidad de las importaciones norteamericanas -
respecto a la razón de salarios de los Estados Unidos y -

México), lo cual significa que se descarta como posible -
variable explicativa, a pesar de ser significativa, dados 
que sus cambios estan relacionados negativamente con las 
modificaciones en las importaciones norteamericanas y de
berlan estarlo en forma positiva, es decir, ante un incrt, 
mento de la razón salarios manufactureros estadounidenses/ 
salarios manufactureros mexicanos, las importaciones nor-
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teamericanos bajo las dos fracciones arancelarias, debe~
rlan incrementarse, y en el periodo 1966-1980 acontece lo 
contrario, segan los resultados de la regresión. 

Por lo anterior modificamos la ecuación (1), la 
cual se ve reducida a tres variables explicativas, nivel 
de ingreso personal de los Estados Unidos, razón salarios 
manufactureros mexicanos/salarios manufactureros de pal-
ses competidores menos desarrollados y razón de precios -
de Estados Unidcs y México. 

Al realizar la primera estimación de los coefi
cientes a0 , a 1, a2 , a3 , y a4 , se convinó en lograr una dit. 
marcación de las áreas geográficasd de Estados Unidos que 
podrlln tener mayor influencia sobre la Zona Fronteriza -
Norte de México, donde se localiza la mayor parte de la -
industria maquiladora. Se consideró que la región denomi
nada "El Cinturón del Sol" pcdrla constituir un buen pun
to de referencia de la actividad maquiladora de México -
respecto a los Estados Unidos, en términos de niveles de 
actividad y de salarios, porque a pesar de que esta re--
gión es bastante heterogenea, en ella se encuentran loca
lizados centros de alta tecnologla (arizona y Nuevo Méxi
co) e importantes mercados (California y Texas), elemen-
tos claves para la ubicación y la evolución de la maquila 
de exportación mexicana. 

AOn cuando a Oltimas fechas se ha senalado que 
"El Cinturón del Sol" exhibe caracterlsticas que lo hacen 



80. 

menos atractivo e impiden la prolongación de su etapa en 
gran auge, todavra existen sobradas razones para creer -
que continuara el establecimiento de industrias de alta -
tecnologfa, cuyos aumentos en la Intensidad de capital, -
comtinados con el crecimiento de los costos de la mano de 
obra. harán que las empresas busquen costos laborales in
feriores en otras regiones, lo c~al tiene impacto sobre -
los procesos de fabricación y ensam~ladc de la Zona Fron
teriza Norte de México. 

Asr entonces se volvió a estimar la función de 
impcrtaciones norteamericanas (1), pero ahora considEran
do como variables explicativas al Ingreso Personal de "El 
Cinturón del Sol" (Y 1) , a la razón de salarios manufactl!_ 
reros de esta regiór. con la de México {W 1), y manteniendo 
las otras dos variables, S y P. 

La regresión estimada fue: 

(R.2) lnM= 3.282 + 5.065 lnY 1 -2.oó5 lnw 1 . ~1 ;321 lns + 4.899 lnP 
(9.654). (-4.321) (-2;443) .(6.378) 

R2 0.969 

F 325.62 

DW 1.00 
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Tal como se puede observar, los resultados no 
difieren de los obtenidos en la primera regresión. Las -
cuatro variables en conjunto sor. explicativas, pues el---
96.91 de los cambios en las importaciones norteamericanas 
estan determinadas por las modificaciones en el Ingreso -
Personal de "El Cinturón del Sol", en la razón de sala--
rios manufactureros de esta región respécto a los mexica
nos, en la relación de los salarios manufactureros de Mé
xico a los de los países competidores m~nos desarrollados 
y finalmente por-los cambios en la razón de precios domé~ 
ticos a precios de México. No obstante, al ·igual que en-
(R.1) la variable w1 debe ser excluida. 

En base a la prueba de hipótesis a que se suje
tarón los coeficientes, resulta que w1 ha de ser elimina
da, pues la elasticidad de las importaciones norteameri
canas respecto a la razón de salarios manufactureros re-
gionales a los de México, posee un signo contrario al es
perado en la prueba de hipótesis. Según este coeficiente 
(a2= -2.005) ante un incremento del 1% en la razón w1 , 

las importaciones se reducen a un 2%. Esta eliminación -
conduce a afirmar que los cambios en las importaciones -:_ 
norteamericanas no obodecen a los cambios experimentados 
en la relación de salarios de "El Cinturón del Sol" y de 
México, lo cual no quiere decir que la razón misma -la -
brecha salarial- no sea importante, la exclusión se refi~ 
re a las modificaciones de w1 como explicativas de los -
cambios en las importaciones. 

Al quedar reducida a tres variables explicati 
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vas, Y1, S, y P, se obtienen, en todos los casos, resulté!_ 
des similares. Esto es, los cambios en las importaciones 
norteamericanas procedentes de México bajo las fracciones 
tarifarias 806.30 y 807.0C ccnsiderados en su totalidad -
(variable M y separadam~n~e viriables M6 y M7), son explL 
cadas por las modificaciones en el Ingreso Personal de -
"El Cinturón del Sol", por los cambios en la razón de sa
larios manufactureros de México y de los pafses seleccio
nados, tanto del sudeste asiático come de Latinoamérica y 
finalmer.te, por los cambios en la razón de precios de Es
tados Unidos a los de México. Lo mismo puede ser dicho si 
en lugar de em~lear las fracciones tarifarias, se utili-
zan los datos de "Servicios dE Transformación" (B) de la 
Balanza de Pagos de México. Lo anterior se ha establecido 
a partir de la lnform~ción de la tabla 1, donde se repor
tan las elasticidades de las· regresiones (R.3 a R.6) para 
la misma serle de tiempo (1966-1980). 

Haciendo una lectura conjunta de los resultados 
obtenidos en (R.3) y (R.4), sin importar que la variable 
explicada se construya con la información de los Estados 
Unidos (M) o de nuestro pa!s (B), son bastante parecidas, 
fundamentalmente en cuanto a la relación de los cambios -
de esta variable con las modificaciones del Ingreso Persq_ 
nal de "El Ccnturón del Sol", pues en ambos casos se tie
ne una alta elasticidad (5.4), segün la cual, ante un in
cremento del 1% de este ingreso, las importaciones norteé!_ 
mericanas aumentan 5.4%. Lo mismo podría decirse para las 
registradas bajo la fracción 807.00 cuyo valor gravable 
(M7) constituye el grueso (94%) del Valor Gravable total 
procedente de México. 



TABLA 1 

..; 
co Resultados de las Regresiones R.3 a R.6 

NOmero V A R I A 8 L E s e o E F I e I É N r E .s f:.:_'/--.:::=,, ··:·:_.·':' ·:. 0És1r;·És1:. COEF .• 
de explicada expl lcati va ª1 .~ª3 . ª4 

'. R2 

Regresión 

(R.3) M Y1 s p 5.421 -1.043 5.213 0.96 0.640 0.506 1;240 
(6.206) (-3.969) (3.284) 

(R.4) 8 y1 s p 5;421 _4;419: 6.514 0.84 0.969 0.895 1.129 
(3.137) (3.403) (5.544) 

(R.5) Y1 s p 6.969 -6.210 9.434 0.79 1.321 1.205 1.994 
(4.027) (-5.765) (3.070) 

(R.6) . M7 . y 1 s p 6.186. -4.156 5.609 0.96 0.638 0.560 1.236 
(4.413) (-3.001) (3.621) 
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En cuanto Pla segunda variable explicativa, s, 
en todos y cada uno de los cuatro casos, se constata que 
ante un cambio de 1S en la razón de salarios de México -
respecto a los paises competidores menos desarrollados, -
las importaciones nortea~ericanas, conjunta o desagregadt. 
mente, se modifican en la dirección contraria, en una mag_ 
nitud que va del 1% al 6.2%. 

Por 6ltimo se verifica que los cambios en la ri!._ 
z6n de precios de Estados Unidos a México van acompa~ados 

de alteraciones en la m!sMa dirección de las importacio-
nes norteamericanas. Esto es, ante un decremento del 1% -
en la relación de precios, las importaciones o los "ServL 
cios por Transformación" decrecen en mayor proporción, en 
5.2% y 6.5% respectivamente~ siendo las importaciones bi!._ 
jo la fracción 806.30 las más sensibles {9.43). El compor 
tamiento de las actividades vinculadas a procesos de fa-
bricación y ensamblado en México orientadas a la exportt. 
ci6n hacia los Estados Unidos, comportamiento que fue re
lacionado con el de las importaciones norteamericanas o -
los "Servicios por Transformación" mexicanos, tal como se 
ha venido desarrollando en esta sección, puede ser expli
cado en gran parte por lo que suceda con el nivel de actL 
vidad económica de los Estados Unidos, con la evolución -
de los salarios en México respecto a los paises de Asia y 
de América Latina y con la evolución de la relación de -
precios entre México y los Estados Unidos. 

Cabe mencionar que a6n cuando la elasticidad de 
las importaciones, frente a esta última razón es positiva, 
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lo que significa que las modificaciones en ambas varia--
bles va en la misma dirección, ello no ha conducido a la 
contracción de la actividad maquiladora. Pese al comportl!_ 
miento más diriámico de los precios en México respecto a -
los Estados Unidos y sus posibles efectos contraccionis-
tas sobre las importaciones norteamericanas, a lo largo -
de 1966-1980, é~tas han crecido en respuesta a tas varia
bles Ingreso Personal de "El Cinturón del Sol" y la evol~ 
ción de los salarios de paises que compiten en activida-
des de maquila con México. 

Por tanto, la hipótesis formulada alguna vez sg_ 
bre la falta de respuesta de la maquila de exportación en 
México frente a los costos de la mano de obra, no asl en 
relación al nivel de actividad norteamericano, que llevó 
a pensar que en el corto plazo existra cierto margen de -
maniobra para incrementar los salarios mexicanos en rela
ción a los de Centroamérica y el Caribe, fundareentalmente, 
pero que en el largo plazo ello podr[a ser incompatible -
con la propia expansión de la actividad maquiladora mexi
cana, encuentra aceptación en la realidad. Efectivamente, 
la brecha de salarios entre México y Estados Unidos al -
mantenerse sin grandes alteraciones a lo largo del perio
do considerado {a excepción del lapso 1974-1975 y 1978-
1980), deja de ser explicativo de las modificaciones de -
la actividad maquiladora; por el contrario, cobra espe--
cial interes las diferencias en el comportamiento de los 
salarios en los distintos paises maquiladores menos desa
rrollados que, por ellas, se hacen más o menos atractivos 
para ubicar en sus territorios este tipo de actividades y 

para poder entrar, en medio de un ambiente de rivalidad -
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creciente.al mercado norteamericano a través de las frac
ciones arancelarias 806.30 y 807.00 de E.U., pals cuyo i'!_ 

greso personal regional también determina la expansión de 
la· industria maquiladora mexicana de exportación a lo la~ 

go de 1966-1980. 

La identificación de estas dos variables (Y 1 ,S} 
como explicativas del comportamiento expansivo de las im
portaciones norteamericanas procedentes de México y vine~ 

ladas.a procesos de fabricación y ensamblado, se sostiene 
al realizar nuevas estimaciones trabajando con las varia
bles explicadas M,B, M6 y M7 . Los resultados son presen
tados en la Tabla 2; a partir de ella, se puede afirmar -
que ante un incremento de 1% en el Ingreso Personal de 
"El Cinturón del Sol", las importaciones bajo las fracciq_ 
nes referidas y particularmente las acogidas bajo la frai:._ 
ción 807.00, se incrementan 1.6% en tanto que frente a un 
decremento de 1% en la razón de salarios mexicanos/sala-
ríos de paises competidores menos desarrollados, las mis
mas aumentan i.0% ya que su elasticidad salario es negatL 
va (a 3=-1.0). El mismo tipo de análisis se puede hacer -
para las variables B y m6 • 

Lo anterior sienta las bases para afirmar que 
al ser explicados, hasta un 90% los cambios de las impor
taciones norteamericanas, bajo las dos fracciones tarifa
rías, donde la 807.00 abarca el grueso de las mismas, por 
las modificaciones de las dos variables independientes en 
cuestión, se observa que no resulta estrictamente necesa
rio modificar el tipo de cambio en México y reducir el --



NUMERO 

DE 

RE GRES ION 
R.7 

R.8 

R.9 

R.10 

TABLA 2 

Resultados de las Regresion~s R.7 a R.10 

V A R I A B L E S COEFICI 

ª1 explicada 

M Y1 

B y1 

.. M5 Y1 

.· .. M;·. Y1 

explicativa 

s 1.672 
(6.946) 

s 1.412 
(3.134) 

s 1.848 
(2.412) 

s 2.079 
(6.509) 

-1;002 
c-2.192F 

-1.879. 
. (-3.949) . 

~2.949 

( ~2.5,90) 

EST. COEF. 

:ª3 
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el porcentaje de sobrevaluación del peso, dada la tenden
cia decreciente de la razón de precios• ll?rteamericanos a 
mexicanos, con el fin de poten~i~r.Jaéxpans16n:de la ac
tividad maqui !adora de ex~orfa.~:Íó:~;.~~,b,(~l~ai;':~.~·:··la' Zona ~~-
Fronteriza. '-< !_;. - ;,~· 

'.:{, 

Lo cual confir111a cfii~'.3Hde~ai~aciÓndel peso mCL 
xi cano, como fue.-el;,~a_so'2~eí)'_~_9i6·,':no incl'ementó - los --
"Servicios de Trans'to'rmáci6n11 ·dela Balanza de Pagos, ni 
siquiera en ei.:~cott'o plazo: Dé ah! la idea aqui expuesta 
de reducir a dÓs'V~tJabies explicativas el comportamiento 
en 1966-1980 'd1Cilfctior"·servicios 11

• 



89. 

CAPITULO V 

LA INDUSTRI~ MAQUILADORA MEXICANA 

El presente capitulo tiene como objetivo elaborar una 
caracterización y a la vez una evaluación casi completa de la i'!_ 

dustria maquiladora en términos de ubicación, número de estable
cimientos, grado de especialización~ generación de empleos, cap
taciór. de divisas y grado de integración. 

LA UBICACION 

Aun cuando al principio se autorizó la localización de 
la industria maquiladora de exportación en la faja fronteriza 
del Norte de México, se esperaba que a partir de 1973, con la 
nueva reglamentación se instalara, en el interior del pals. Al 
comparar ta distribución existente de los establecimientos en 
los municipios fronterizos y no fronterizos de 1974 a 1982, se 
comprueba que lo ganado ha sido muy poco, pues de un 93.4% de 
establecimientos localizados en los municipios fronterizos para 
el primer año se pasa a 87.9% en el Gltimo. Lo mismo se puede dEL 
cir si la comparación se hace en base a Jos conceptos de NGmero 
de Personas Ocupadas Promedio (POP) y de Valor Agregado (VA). -
Utilizando ambos conceptos, también se observa una débil tenden
cia a la desconcentración. (Cuadro1~) 

De esta manera, la industria maquiladora continGa -
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determinando durante los ochenta a la actividad de las Zonas 
Fronterizas del Norte de México y sigue confiriendo al sec-
tor industrial manufacturero fronterizo un gran dinamismo, di!_ 
do su caracter motriz. 

Por lo anterior, seguramente siguen prevaleciendo 
las razones para ubicarse en ciertas ciudades de las Zona -
Fronteriza Norte, próximas a importantes centros urbanos y 
tecnológicos de los Estados Unidos. Entre las persistentes r'!_ 
zones para no localizarse en el interior se encuentran el mi!_ 
yor costo y tiempo de transporte y almacenamiento, la dificuL 
tad en las vras de comunicación, los problemas de acceso al -
personal y abastecimiento de insumos extranjeros, la existen
cia de una vida sindical más actf~a y fuera del control pa-
tronal, el reducido estimulo ~e· los incentivos fiscales dado 
el grado de excanción alcanzado, el escaso atractivo de sal~
rios más bajos en el interior del pars en relación a los vi-
gentes en la ZFN y la dificultad para poder desmantelar rápi
damente, en caso necesario, las instalacione~ dada la gran -
inestabilidad de los establecimientos, reflejo de la baja de'!_ 
sidad de capital, del mfnimo nivel de tecnificación, de la rEL 
lativa dispersión y dimensión de los establecimientos. 

Por otro lado, estos establecimientos no sólo se 
siguen ubicando en los municipios fronterizos sino que tam--
bién su tamaHc medio es mayor ahora que antes, pues de una rEL 
!ación POP/Número de Establecimientos (NE) de 166 en 1974, se 
pasa a 220 en 1982. En cambio esta relación para los munici-
pios del interior, en los mismos anos es de 187 y 195 respec
tivamente. 
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Al emplear las razones de Valor Agregado/POP y Va
lor Agregado/NEj ello a pesar de que a lo largo de estos a~os 
el VA se muestra más dinámico en los municipios no fronteri-
zos al registrar una tasa de crecimiento promedio anual de --
44 .3% en comparación con la de 35.2% de los municipios fronte 
rizosJ No obstante, en ambas ubicaciones. las fuertes fluctu~ 
clones del VA son una caracter!stica comGn. (Ver Cuadros10 y 

11 ) • 

HAQUILADORAS: DlVERSIFICACION U HOMOGENEIDAD 

En Jo relativo al grado de especialización de la -
industria maquiladora, alrededor de unas cuantas ramas de ac
tividad, puede decirse que dos de ellas, la de Calzado y pre'l_ 
das de vestir y la de Maquinaria, Aparatos, Accesorios, y Ar
tfculos Eléctricos y electrónicos, continúan siendo en 1982 
las principales en términos del peso relativo en los concep-
tos de Número de Establecimientos (70.5; y 60.0% en 1974 y -~ 
1982, respectivamente), en Personal Ocupado Promedio (84.7% 
71.7%) y en Valor Agregado (82.3%, 64.2%). Estas dos ramas a
demás dE determinar el comportamiento de la industria maqui-
ladera y, por tanto de Ja industria front~riza, se caracteri
zan porque son las menos dinámicas en tér~inos de Número de -
Establecimientos y Personal Ocupado Promedio (excluyendo la 
comparación en la rama de Alimentos que ha decrecido). Dichas 
ramas se encuentran en marcado contraste con la de Servicios 
que viene a ser la que exhibe mayores tasas de crecimiento en 
estos conceptos. (Cuadro 12 l 
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Siguiendo con esta breve caracterización en base 
a las siete ramas de actividad. (1), se puede afirmar que -
la de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Articulos eléctri
cos y electrónicos lo mismo e~ 1975 que en 1982 es la que -
ttene, en promedio, la mayor población ocupada por nQmero -
de establecimientos, seguida por la de Servicios; sin embai:_ 
ge, ninguna de ellas posee, dentro del conjunto, las razo-
nes de Valor Agregado por hombre ocupado mas alta ya que en 
1982 éstas se registran, primero, en la rama de Maquinaria 
y Equipo de transporte, e inmediatamente después en la de -
Mueble~ y partes para Muebles de Madera y Metal. De estas 
dos ramas, la primera, tomando el Valor Agregado por número 
de establecimientos. mantiene su posición y la segunda es 
sustituida por la de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Ar
ticulas Eléctrico y Electrónicos. 

En suma, podria decirse entonces que en términos 
de tamaño medio segOn los conceptos de Población Ocupada -
Promedio y de Valor Agregado, ambos respecto a número de et_ 
tablecimientos y tomando también la razón VA/POP, las dos 

(1) A partir de 1980, fueron ampliadas a doce, que son las siguientes: 
Selección, preparación, empaque y enlatado de alimentos; Ensamble 
de prendas de vestir y otros productos confeccionados y otros ma
teriales; fabricación de calzado e industria del cuero; ensamble 
de muebles, sus accesorios y otros productos de madera y metal; 
Construcción, reconstrucción, ensamble de equipo de transporte y 
sus accesorios; Ensamble y reparación de equipo, herramienta y 
sus partes, excepto eléctrico; Ensamble y maquinaria, equipo, ap~ 
ratos y articulas eléctricos y electrónicos; Materiales y acceso-
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ramas vinculadas ~Maquinaria y Equipo son las de mayores -
dimensiones relativas en tanto que la de Muebles y Partes 
para Muebles de madera y metal, en base a los dos primeros 
indicadores (POP/HE, VA/NE) r,sulta con el tipo de establ~ 
cimientos mAs pequeños de entre las siete ramas considera-
das. Por su parte, la de servicios, una de las mAs din~mi-

cas y con menor peso relativo, todavla, se caracteriza por 
ocupar una segunda posición en términos de tamaño de esta
blecimientos según población ocupada y tercera de acuerdo a 
Valor Agregado por establecimiento. (ver los tres primeros 
indicadores del cuadro 13; 

Las caracter[sticas de la diversificación de la 
industria maquiladora se pueden resumir en que, año con año 
se suman productos maquilados en México, como la Quimico 
Farmaceútica y la Automotriz de reciente creación.Sin embai:_ 
go, a pesar de esta diversificación, existen algunas carac:_ 
teristicas de gran importancia que convierten a la indus--
tria maquiladora, en una industria homogénea, entre las ca-

sorios eléctricos y electrónicos; Ensamble de juguetes y articulas 
deportivos; otras industrias manufactureras ; y Servicios. 
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racter!sticas más importantes tenemos: 

a} La':.·maquilddor,a, de 'ex)>t{i¡taciOrii en contraste 
con la acuerdos de 
excepci.O~;~.er 

ti) Toda la producción de cada una de laj ramas:de 
actividad es exportada a Estados Unidos. Esto signifiia-que 
la producción com~íte en el mercado mundial, por .. 10· tanto -
los costos y los estándares d€· calidad tienen{ques'er altit_ 
mente competitivos y distintos, por tanto; aTo~ie's~indares 
nacionales. (3) 

(2) 

( 3) 

"''. _-;: 

El articulo 321, párrafo tercero. d(1S.(d'<l1~h<Áa~anero, en 
la que reglamentaba a la indusiria)ni~'q/J'iiadora de expor:_ 

' - '. ' '.·' ~, . , ... -- '' 

tación. _-- . .--.:·-:.,·-_.-:~.:.-:;.,~_-_ .. _-~:-:> ·->-. 
Hasta el 25 de agosto de 19El3:;!J,N ind~stria maquiladora 
tenia prohibido por ley'ii'á: yent¡~ de cualquiera de sus 
productos al mercado'nál:'1o'kaL A; partir de esta fecha 
se seflala que 20% desu~;t·iodu~cion puede ser vendida en 
territorio mex i cá~o{·s°Í~~#~e<"y cuando se demuestre que 
no desplazara a productcis>~exicanos. Li:> reciente de es
ta disposición no~nós perm\t~ evaluar sus consecuencias 
sobre Ja econom!a nacional; 
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c) Para que puedan ser competitivos los productos 
se ha desarrollado una administración aQn más cientlfica -
que el taylorismo, la cual asegura una alta productividad, 
una menor resistencia a la prQducción y un•merior'· desperdi
cio de tiempo de trabajo de tod.o E!I personáilEÚ~~/ condi
ciones de organjzación ele la p~~duchión ~st·~;;;¡:~;el.icionadas 

:~n e~n t;:~:;:. d;4 ~iesgc· c1av;,j~~~'!:r~:-~;f~;ilBJ~1!:~ .. i~.~1~d> ··· 

. :·~>~1t~~;:~r~-,~::_¿ .J.>Jº- \-~~'.lt~~:r~~~-. ·.- i - ::-:_:.~··_:-:::·-: 

d J ·.La maydrra•,·dé'/¡¿5·.·~ll~e}~s· d~·:¡·~¿·~fEH~t2i~rl~:llan 
m
saiqduo

1
_ m
1 

audjoerraess··, dedsede•que1'~9C7s4~/af'ri11·'9~.8ió2Te~11'··· estabJe~}nh'~r\'t'.~;~a·J}fas' 
• . .· 82% de· 1 a ftJ~)"~~:i~ tri!_ 

bajo directa fue ·femenina. Aunque.a partirci"e :1.983;--_·.existe 
_._ ,' 

una tendencia. al empleo de varones~ 

INSUMOS UTILIZADOS· 

,, ~,,,f,:i;i',~"~''" "º"' l• "'''fod """'1' 
::~:n;:s ~ \~~ii~~~eY~ifi·~~7g~~r}!;!¡~~ff~!~~-i!:::~;f!~i:;:~-~~º~~ 
primeras para exporta r!'as··• como'íiprodllctós .:teFminaéf os: . 

. . ::_·~;·e·.:,.·-·:·\·.--·:;~.;-:·- .. ;·"<,.·~:--.:;'_·;,··-•··.·.;.\'·-··•' . •' ,.',">_,. ~-' •. ,- • 

..,,. " ',"!;:·:: --~'.J.~:·?::'>:··=:'.·~ ,:-' . 
• ; .. ·< :;·: ._·-:, ::¡·--~'-x.:L:/:;._:·:·'~ /:.\ . -;~" ' '.;-;;' ,. ". ·- : - . 

Bajo esta' c~;~'._ide-~aci'Ó,;::se trata ~~n ~~~encía· 
.. •:'_-~'j1ff~t~;3???: ;' 

(4) Desde principios d~ ~!gl~ en que se establece el taylorismo, un 
conjunto de ad~inisfraciones cientrficas se han venido a conjugar 

con, el fin de mantener un alto control sobre el conccimiento de los 
trabajadores, elevar la productividad y -reducir los salarios. La 
maquiladora, sobre todo aquella que se dei:Jic2 a la electróroica, 
es quizá la máxima expresión de este proceso, pues reúne una fuer
za de trJbajo altamente productiva, disciplinada, abundante, bara-
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de una operaciór. de empleo, más que de tipo industrial. El 
efecto multiplicador que se gener~ ~n la e~onomfa nacional 
es fundamentalmente por .la vfa de: las r.em.unéraciones a los 
trabajadores mex icanc s. aunque buena part~de .este Ingreso 

se gasta en 1 as cjufüJ~tJ~·M!~~i~#~1~~e:ns~~-_Ye'i:~~"~f~o~.~úa. 
· ... -.,·:~: "···-."\;;: ... .-_:·-,' T.:~-~<-'··;.';,· "-~~:·:_:~ ;, ·\·:, f{ •;.' -

;:::::::::?f !~it:1i~{~~~!~~r~l~¡~t~~~~f m~:!~f ::: __ 
,. ~;I·t '.·:. ;;y>··x:Z". " :;_;} ·.·.· •· .... .. '·FE . 

. Las,cifl;~~-);q~: .fuu:~tran la, inte~ración·d~. las -
P 1 antas maqui I'.1~~ras ~J!"a , ihdustr i~<n~c ioná'1; a.pa rÚrde 

¡;j¡¡::¡¡~l!~!lil!f !iil!lliltlllliillllllf ¡¡¡¡¡¡¡;~ 
de una razón IN/I I de ;1,4~-~en,1.9.7$;.en;J9~2.·;se,¡.pasósa:;una. de 

·:.<-'.-~ ~-;j - • •,1 '.;·-
-_, ._ ,_.J;·f' 

" ~;·:~.;-.t~~~-; 

En 

to o in adecuac i 6n'.,\tecnoT6gl.ca':;'(.•sJno\én'.il os: V:·filcU 1 os•f;de 1 a 
m a q u i l a el o r_a 26~\ip~ sf'.·~aj~·'~~·~'·~~-,~$~{~ ~Kl1~}~t.f :;í'hS2tJ''~í;!~'~'.: 1g~ ~ n - -

,, ' ,/:· .. ".-'. -~ _ -.. · ' " ; :~:'.",~ .' ::.·;~~'. -~·.C: ···'., :. ',: .:_.; ;· - '-.. ~ ~.~ ',:'~.~~ "e';··,\".; : .'·. . ;·~,:·: ~~:¡~~~: ~ 
- , ·_:';l~;:·-·~:')~-~-;~~ '.(''_2/L. ~,=:,c.~c';o;o:-Oce--: - '--o:_- • .'.'.,• '. ,.- .-. " - · • • . .' 

ta, y dispuesta a a~~~¿~. l~s ~~,~dicion~s de tr,abajq y se
guridad industrial que ofrecen las em~re5as: 
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tGa en la ubicada dentro de las Zonas Fronterizas del Norte. 
Unicamente una de las ramas de actividad se ha ganado terr'L 
no en la sustitución es la de Alimentos por razones obvias, 
al elevarse la razón IN/II de 1.5% en 1975 a 11.7_~ en 1982 y 
en otra, a pesar de que se ha cafdo, aOn sigue siendo eleva
da (11!.% en 1982), la rama de Servicios. Esta misma reducción 
se ha observado en las restantes, esto, es, no sólo se ha -

visto frenada la sustitu.ción de insumos, sino que está retrq_ 
cediendo. (Ver Cuadro 13). Las metás fijadas bajo la Alianza 
para la Producción cc·nclliÍda:~.en 19a2,queimplicaban la relo
ca 1 izac i ón geográfica h~C ia:,e:(.Jn~érJ,or ·de,l paf s y su mayor 

~:t:~::~~~~ó~ 1 
a ª~:::~o d~,~~~~:~~Xit~·~i·~f~~·i!~·· ~·~v~::.:~~:·P:~a -

lograr su cu~plimiento •• : ·~· ·~·'"' :: ••>;; ., .. , •· ... ··· 
. ' ·~~:; ·~·-' :\.: .. •.:' ...... : •. : ':;,,·' . - .·.,. _._·_. ' _,: - ' -

' . - -~;~·-' :.·:"~ .. ·.·:_.·,~.: •. :.:~~- ·./: .· -
. '. .-,-~ :: .. ::.>-~.!.-.... <.1·,:2·· --· -. "., - : .. ::·-:: . - . o~:-·-. ·-; ,.._ .. ,., ,. - ' , . 

En res umE!n• poqr:.f.a,ITT.~.sh~.~,pfa;;·,;;~~.~~,~~~I~~~~~~~j~~ }~; 4% 
son insumos importado·s y'solaniente{;t;G%J,1nac'iO'fales~'s;No;Ctíay · 

: ,· :' ' ' ...... · '· .' ~ ... : . !'~;--:'.~t;j.,:" -:~_·;:~· .-;~¡,,"> 1 "i.'.~:> '\/f!.'~ ;)_~:~' :'.·-;;.~~--¡:,:_, ~¡~;?,·.{¡,~:, ·f.{.t(.:_ '":~!-, -:· ;···:· -~-
un¡¡ asociación ccin la actividad':fn'diist'niali~de'hres.fo¡de! pa-

- . _-:, __ , ·--·:.', ,- -___ ,:· •'((.::·,-'.'.·::-· .. _·:·!,;·:·_~-::~)¡<--__ .;~-f'.::.~::';..i:::~~:?;y.·:·~'.·l~' ._=_:.z-:~1-;·:::i';;j¡{¿;~_j::·._ ·\_-.. :. - ~~-- .: 
! s. Se trata de operac i oneS"Vi ~tualment.efa i sJa·d:a~ que :dan ocu 

::; ;; :: : : ":: '. :::::;;;¡,¡;{};¡-f ~i!l~I~tli1f ¡-~¡~ff~f :'1:~::::_: 
de estas actividades a f~"tl.lro, para converÚ~l.asen pivote.
para una irejor tr1dustria1iza~i6n. 

GENERACION..Q!__Q_!..Y}SAS 

A partir de 1.9l0 en la Balanza de Pagos>de. México 
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se identifican con precisión los ingresos provenientes de las 
empresas maquiladoras bajo el rubro .de Servicios por TransfoL 
mación. La generación de divisa.s pcr este concepto·ha tenido 
una evolución dinámica en lo.s iíltimos añc•s.(Cuaéfro 1:4.a). 

,, ~·- 0 - . • / ) {'J ~1,~.¡e 

:~:., ::·: .m,t!~lt1rn :r:iftf ff~;~ ::fü;r:3f ~g:f~:~h:~,':: 1:~. 
han ac!quirfdó·~~s-tas actividades se advierte, a~imÚinco, en las 
cifras qúe corresponden a la contdbucióro que realizan a la :-
Balaniá conier~ial. (Cuadro 14 .b) · · · 

A p!rtir de 1979 las exportacio~~~ petrÓleras cre-
cieron en forma significativa, lo cual .. hi.zo'que su impcrtar.-
cia cuantitativá pasara de representar un 7% de:los.Íngresos 
totales en cuenta corriente en 1976 a ~2% en 1983. Esto a su 
vez provocó un aumento impcirtar.te en el conjunto .de las expoi:_ 
taclones. Los ingresos de divisas provenientes de la indus--
tria maquiladora no responden necesariamente a la misma dint 
mlc1 del conjunto de las exportaciones y en particular de las 
petroleras. Esto es importante destacar, ya que en una prime
ra observación de las cifras, parecerfa que la industria ma-
quiladora de exportación, tiende a perder participación en el 
ccmercio exterior, situación que no es estrictamente exacta 
ya que en rigcr las ventas de petrólec al exterior han provo
cado también una distorsión en la apreciación de las cifras. 

Las empresas maquiladoras están en tercer o cuarto 



99. 

lugar en importancia en la generación de ingresos netos de 
divisas en cuenta corriente. Por ingresos netos se entiende 
la diferenc.ia que resulta de comp-arar ingresos con egresos -
pcr el mismo conce~to. Transacciones fronteriz~s y turismo -
son efectivamente dos renglones importantes en la captación 
de ingresos en cuenta corriente; sin embargo, también por es
tos dos conceptos se realizan egresos de divisas, lo cual ha 
hecho que en ocasiones los ingresos netos sean mfnimos o ine
xistentes. 

La actividad maquiladora de exportaciór. viene hacer 
en los Gltimos aílos una de las áreas de mayor importancia en 
la generaciór. de divisas. Con seguridad, en un cortó plazo pq_ 
drfa ccnvertirse en la segunda fuente de divisas después del 
petróleo. Sin embargo, la estabilidad de esta actividad depe'!_ 
de de los siguientes elementos: mantener un tipp de cambio -
real elevado e incluso ligeramente subvaluado; sostener una -
pol!tica promociona! de empresas maquiladoras; apoyar la in-
fraestructura industrial; polftica contraccionista de los sa
larios reales, previción del orden sindical; mantenimiento de 
las ventajas comparativas frente a otros paises como Brasil o 
los del sudeste asiático, incluyendo a China; y por Gltimo y 
el más importante el nivel de actividad de los Estados Unidos. -- ·-,:-. 

-r_. 

Al constituirseén Ü~a'~fU'~iíJE! importante en la gene
ración de divisas y empléiJ,)(t'~~t'i~J'icla-d rriaquilac!ora de expor
tación adquiere cada vez máyF'.j~'.fi¿~h~Ía en la orientación de 
la actividad económica,;C:fe);;~a''f~}:'c-011v:lene plantear entre otras 
preguntas, las siguienteil, ¿1Ü~t~ que' grado el Estado mexicano 
podrá en un futuro avar¡ia;~ ~~,Ü~a p¿l !ti ca a fondc de mejora--
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miento integral de las condicior.es de trabajo obrero y opera
rios, abarcando a las empresas maquiladoras? lHasta dónde po-· 
dr!a avanzarse en la incorporación·firme ~e comp~nentes nEc~o

nales en los insumc•S de· esta industr'la? l•Hasta _dónde sera posi 
ble impulsar una estrategia más severá de':negodáción de l,ós : 
ccntratos dÉ tecnc logia? En lá, respuesta a:.estas preguntas .. :se 
encor,tr ar~ muy probablemente el ,lnici¿, de un~. iílfluel1~Ta:~bi:a
ble de los ene la.ves maqtiil.ador~} en l~s :dúisiones Úascenden
tales para la economía 'naCio~ríar.·' 

'"·'·,. 
\--,~;·:: ;:. .' -· 

LA GENERACION DE EMPLEO 

·/:r>~·: · 
~.:_.·-~: .. ~- . 

A partir de los.·4_0, ·se dan en México importantes mo
vimientos de población rural hÍ:cia las territorios de la fron
tera ncrte del pais; las cau~~s de estos movimientos migrato-
rios son entre otr_a_s, la presencia de factores como: la demal.!... 
da de mano de obra generada en los Estados Unidos a consecuel.!... 
cia de su entrada a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo -
de regiones agraria~ cercanas a la fro~tera mexicana, por otro 
lado, la~ in~ersioneo que se realizan en la Zona Fronteriza mlL 
xicana en el decenio 1940-1950, en obras de rieso qce aprove-~ 
chan las ascas de los r!os Colorado y Bravo, el auge del algo
dón como cultivo principal en las zonas de riego que demanda -
valumenes relativamente importantes de mano de obra, sobre to
do, durante la époc& de ccsecha y el atractivo real o imagina
rio de mayores oportunidades de empleo e ingreso en las pobla
ciones fronterizas y la esperanza de pasar al "otro lado" de 
la frontera. 
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Es desde 1940, que se considera a la zona fronteriza 
como el destino de voluminosas corrientes migratorias, sin em
bargo, si bien es cierto que los ·factores anteriormente rr.enciq_ 
nadas ejercfan o ejercen atracciói para la población, es nece
sario no olvidar que tales movimientos poblacionales masivos 
no se hubieran dadc ccn tal intensidad de no haber sido pcr la 
disponibilidad de mano de cbra derempleada o 1ubempleada exis
tente en el pais. Debe tenerse en ccenta, que básicamente en 
una economfa de mercado, los mávimientos migratorios internos 
son un mecanismo de redistribución de la población que se ada~ 
ta al reordenamiento espacial de las actividades ecoq6rr.icas y 

que por lo tanto responden al desarrollo regional desigual del 
sistema económico mexicanc•. Además, en un conteYto global de 
desarrollo de tecnologias sustitutivas de m~no de obra y de -
creciente insuficiencia de o~ortunid~des de empleo respecto -
del aumento de la población de edad de .trabejar, bu~na parte 
de las migracioce1 responden a las estrategias de superviven-
cia (que no siempre implican .un em~leo estable} de amplios se~ 
tore! marginados del propio crecimiento económico. Esto se ex
presa fundamentalmente en un desplazamiento del mecro rural h~ 
cía los centros urbancs, proceso que ne es privativo,·c:eJa zo
na frocteriza norte (5) sino de todos.los 'municfpfos~,·d_fif~pafs. 

,··· _,., --
.. '•· ' ::<_~-~ 

-::~-~":~·{>·~~ ..;~~(- .-, ; :::: .. ,,.";-.-:-..',y;<; • 

:::: ::: ::::::::i:~m:i~~~t t~i~~;~i~i~f ~;:~~llllt;: 
en s~ pa rt i e ipac ión er. eCco!ljunto:',aeéla';·po.~Iici6r.'na:,cfonal, -

, , , ~:: ~:::,:: mtr :~u~;~¡~;:~~iJf ?J 1i~~·~rnWf~!~1üF:::,. 
Piecra~ Negras';; Re.yrÍC:~a;{Rfa Bravo; M:atacm;oros,,Ensenada y 

Nuevo Laredc: 
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en 1960 Jij pcblaci6n de la ZFN rEpresent6 el 3.83% de la po-
blación del pals en 1970 .. su participación fue de 4.3%. 

~i ;\a ~F~;·s~ ··· dt_ 

Unidos, registran'lú?k~1;;a~·creci~ief:fo'eYévada!.Y amr-Iifican -
as! la tasa de ¿r~e:'i~·¡~~to del cc·njuntci de' Ja ZFN. 

El 

be· 

' · .. · 
Otra característica de la ZFN, es que dadas las im--

portantes mfgracio~e~ en déca~as pasadas, hice esperar una de
manda adicional d~empleo pues Ja dinámica pcblacional q~e ha 
sufrido la ZFN se refleja lógicamente en su estructura de .. eda
des. Les impc-rtantes movimientos migratorios que se dan, h~cia 
ella en el periodo 1950-1960, hacen que er. 1970se·ré~istreri 
en esta zoné un porcentaje de poblaciór. infantil elevid~:; ¡jara 

::~~:~~:~:: ~;:d~~t~~:: 'P~:l:~~~r: P;:~:~~ :nVi::~~:·J!~·:~~~}·~:s 
',··.; ~'.:~:.,:.;;:.~.''./}··; 'ic·\·.··,: · 
· ·· -, .· D '.< _·f: ~· , -·'" 

-~ .. -,':: /~;~<~~~~~;:~:l~~~H~~';).::~/(- .:-~--- _-. ·.:· 
empleo. 

. -·s_;:.,~~-(;::··.:'A:.; --. .;;<,: .:,,,·, <- - '-!~,--

0 t r a caracterlstica que preséiifab'á:)1a iZFN, to~ando 
en cuenta que el establecimieri~o,de 1á:•:1riCiustr·ia•·~¿quÚadÓra 

' . ·, ~ 

repercutió sobre todo e·n la, población f~·merÍiÍ¡a; fue'que esta -
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población migrante, llegada del cEntro y ncrte del país, se-
gún estudios dE caso realizados en ciudades fronterizas, una -
parte importante de las trabEjadoras entr~vistadas, declaró -· 
que antes de emigrar al nc•rte.:del. país hab!a .. tenidc0 .su.·última 

¡¡;1i:;~; ::;t~~!i~~t~t!í~f f tl(1it~1i~;{it~~~:·::: 
_:;;-:~·- ,'--·~·T-:.'."'·~· ·'·~? ;-~·:~·. ·.::'.;~1--~-~:-·.~-:-, 

me 
ra 

' ·~ j .~ ·-~~¿ .... 

: ; : ; d: :'; ·::~¡~¡~¡~!]~~;~~~;:;;;~:¡~;:.;::~;:: ·¡i~;i11: ::; : 
bajos., compara.cici~:r~én' 1ós que pudieran ganar en los Estados . 
ur.idos. otras don< __ '::,,-~:c~·s"idade·s· de ingreso más alto, o -~On ~rriás --

.. ,experiencia para 'So~ortar las pésimas cor.dicione:s del trabajo 
dcmésticc, optaban' por tr·abajar en toda cla.se de si=rvÍcios .• dE~ 
de empleac:'as en tortiller!as, pequeñc·S establecimientos>_comer-
ciales, loncher!as,estanquillos, restaurantes y demás servicios 
gastror.ómicos, hasta en las cantinas, bares y centros ~octürncs 



104. 

lugares todos en los que se ejerce en menor o mayor grado la 
prostitución. (6) 

~or.o~~§)a.~é¡.ccntrariamente a la.idea generalizada 
dE· que l~ pobri1cii5n de la ZFN cuenta cor: un ni~el de vida su 
per ior a 1 d~ b'F~s ~o·n~sdel par s, se neta que- las ventajas -
de los ma)lo'f:~~{fngr~~os nominales prevalecientés.en la ZFN -
no reflefan;"~;¡~:riiv~I de vida superior, pues la calidad de la 
vivienda ·.Y Ya ;dótációrr dE servicios local eses en gEneral -
pe-c.r en Ja ZFN .QUe en otros municipios urbanos com~arables-·· 
del parsiaun~ue sin duda son mejorirs~;i¡ue en las p~blaciones _-,: __ ,_·:·· .. --
rurales. -.. -~:~::1<~~}): 

."' ·;:_,,z;::~· ·'· 
- ';'.'~-~· ~~:-~~ ~~>'. 

Después de esta d~s\:r'llJ~)~'n: q~1e,empleo en. la ZFN, 

pas á remes a 1 an.á I is is .~::~,u.~á·';~o~.t~"i'.i~·::;~.~_j~Úvos cid presente -
trabajo, que cor.siste'encvet\~·asta{<¡ue.punto .el sec.toi': maqui 

::::: :::::: :::.!r;;~~~J\t~t-Íf tf: ·:::::::::: ::: : '. ?::::::: 
' .·c.¿~~'-,-, ~-'º"·~---'7':~"''·~~='~_:::'":'.::-'- '.:' ':7:~-.-':;";:--,.:.0~~--" 

,;:, ,,, .. ,_.., . .,_,._- :-_·.-~-~~- .'" 
,, .. . :. ~ :• ··<----~-x .• -.. -,0~· ·c .. · 

Si bi~n; el coif.pórt.a'íniento del empleo ha .sido muy 
dinámico, es dedir;·y~~;;~~upaéi6n de la industria maquú~·éfora 

::< 

( 6) Murayama, G. y Muñoz, M., ¡, Caracter i sÚcas de la ;mano de 
obra femenina en la Industria Maquiladora.dE Exportación", 
en la mujer campesina, Cuadernos Agrarios, Nó. 9, México, 
1979. 
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del periodo 1969 a 1983 ha tenido una tasa promedio anual de 
crecimiento de 171. Es útil hacer notar que, a fines de 1974 
y principios de 1975, se da un pro-ceso de retroceso y estan-·
camiento en la incustria maquiladora, acompañado del cierre -
de plantas, despido de trabajadores y cancelació~ de proyec-
t6s para inversión, producto de la recesión sufrida por la e
conomia de los Estados Unidos~ En 1976, debido a nuevas cene~ 
sienes a la maquila, se restablece. (Ver Cuadro.31) 

,'' . 

El efecto que la industria maquiladora ha{enldci en 
la generación de empleos en los mufli~ipios fronterizos; repre 
sentó el 2.4% de la PEA, en· Íg5o;~e~ i970 la proporciÓr/ f~e : 
de 4.1%, sienC.:o Tijuana, Mexicllli'yCiu~ad Ju~rez los munici
pios que absorvieron 53.4% del total de desocupados .• As! mis
ia tasa de subempleo en la zona .fronteriza fué de 34.3% de la 
PEA. (7) 

Dado que una de las causas de esta limitada genera-
ción de empleo por parte de la maquila, es que este sector i~ 
dustrial constituye un merc6dc de trabajo muy selectivo, cuya 
demanda se dirige a un segmento especifico de la PEA, las mu
jeres jovenes. Para ver esto es necesario definir primero qu~ 

tipo de fuerza de trabcjo esta demcndando dicho sector. 

'Las plantas maquiladoras ~lean princi~almente mujeres 

(7) Murayama, G, y MLñoz, B, Op. Cit., p~g~ 67· 
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las cuales en 198<~ representd:an el 77.5'/.. de~. total dc'1 pr•n(!_ 
na! ocupado en dichas plantas, aunque la composiciór: por sexo 
varia entre las distintas ramas de_actividad, como puede ob-
servarse en el cuadro 14, en cuatro ramas de actividad la pai:_ 
ticipación de los hombres es mayoritaria, estas ramas tienen 
un peso relativamente bajo dentro del sector maquilador, mie~ 
tras que las tres ramas mis importantes del sector, Maquina-
ria y equipo electrónico,y·vestido'emplean principa(mehte 
mujeres. 

Las diferencias en la composición por sexo de la q__ 
cupación a nivel de ramas de actividad se podrla explicar por 
las caracterlsticas de los procesos técnicos empleados eíl ca
da uno de ellas. "La participación de la mano de obra femeni
na esta aparentemente explicada por las cualidades especiales 
que requieren Jos diferentes procesos de producciór. de los ai:_ 
tlculos que maquilan estas empresas., cualidades o habilida-
des que se confieren a las mujeres como son: la gran capaci-
dad y paciencia en Jos trabajos con partes muy pequeñas, como 
sucede en las méquiladoras electrónicas, camaroneras, además 
por el sentido de Ja estética y propcrción necesarias, como 
es el caso de la maquiladora de costura, juguetes, articulas 
deportivos y deccrativos, etc. " (8) 

/:· ' , __ ·. '. ·-. .' 

Si anal izamos a nivel d~ emp.r~sa;, existen cuatro 
tipos de trabajo a los que tiene accE!só''.fa.'muje/;{eri ·dós de 
ellos el empleo femenino es. muy arto')~~{()'t~'Oi;<~i d~'opera:..

:·-\>:(/·_:,.:.;:·; "¡ :.(~.~: "·~. _;,· 

-;-._:_.-,::·_;·_'.;.: ::;j'.ff .... \.,. , . - - .; ;: ··_; ;_':~- ;,-· ,. ,-.. 

(B) Murayama, G. ,<y Muñcíz, M., op. cftj¡J~g/ 76~/ ~··_· 
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dor (base ejecutora de la producción en una empresa donde se 
concentra el grupc de obreros) y el de jefe de llnei (en ca-
da linea de producción, una de la~ operadoras es la encargada 
de vigilar la eficiencia y producción individual que se les -
pide por dla y adiestran al personal de nuevo ingreso). Les -
otros dos casos en que poco participan las mujeres, son jefe 
de grupo y supervisor de departamento. 

Los hom~res además de ocupar en general estos des 
ültimos puestos, también se empleen en puestos de limpieza y 
mantenimiento del local, instalacione~. maquinaria y ec;uipo. 
Aunque ultimamente, ~obre todo en las maquiladoras electr6ni~ 
cas se ha comenzado a incorporar hombre~ a nivel de ope~ador, 
se requiere mucha minuciosidad o delicadeza en el trabajo. 
principalmente en Nogale~. Ciudad Juárez, Nuevo Laredo,y Mat'!_ 
mC1ros. 

Otra caracterlstica de la fuerza de trabajo de la 
industria maquiladora, es su juventud, la mediana para ~l ca~ 
junto de ramas es de 22 a 29 a~os, lo cual implica que la mi
tad de los trabajadores tiene entre 22 y 29.9 afias. Por otra 
parte se observa que 64.71 del personal ocupadc tiene men~s -· 
de 25 afias después de esta edad la ocupación desciende drástL 
camente. (los mEyores de 25 afios representan Gnicamente el --
35.3% del personal ocupado total).(9) 

(9) Datos tomados de la Encuesta Nacional a Plantas Maquiladq_ 
ras. Cue·sÚonar,io dirigido a los trabajadcres CIDE, 
1979. 



108. 
En ·conclusión, dadas estas caracterfsticas, se n~ 

ta que la demanda de trabajo de dicho sector se dirige princL 
palmente a un segmento de la ~oblación muy particular: las m~ 
jeres jovenes (de 15 a 24 aftos de edad). Lo que implica a su 
vez que la demanda del sector maquilador se dirige a un grupo 
de la PEA relativamente pequeño y que, por lo tanto sus posi
bilidades de contribuir a la reducción del desem~Iec sor. con~ 

siderablemente limitadas. 

Al analizar el person~l ocupado en la industria m~ 
quiladora, que se clasifica en: obreros, técnicos y empleados, 
se observa que en el año de 1980 los obreros represer.taban el 
85.3% del personal ocupado, mientras que los técnicos sóio r!L 
presentaban el 9.1% y los em~leados el 5.6%. (Ver Cuadro32 ). 

Esto responde al hécho de que el factor determina~ 
te de la internacionalización de la producción bajo la forma 
de maquila es la búsqueda de mano de obra no calificada aba
jos costos, que se enr.arguen de llevar a cabo aquellas fases 
del proceso productivc que, por razones de orden técnico y e
conómico, no han podido ser mecanizadas. Por.lo que es sufí-
ciente un mfnimo de personal técnico que se encarge de organL· 
zar y supervisar la producción. 

Es importante hacer notar el hecho del bajo nivel 
de calificación de la mano de obra, pues uno de los objetivos 
de la política de fomento a la ind~stria mcquiladora, se en-
cuentra estrechamente vinculado ccr. el objetivo de creaciór. -
de empleos, eEte primer objetivo es el de la capacitación de 
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la mano de obra, para crear fuerza de trabajo calificada que, 
en un momento dado sirviera de punto de partida a una politi
ca de industrialización de la fror.j:era. 

En genera 1, gran i>a'rte de' los trabajadores no rec L 
ben entrenamiento y cuanc'o lo, hacen ~o dura más de un mes, a
demás es muy especifico, es dec1r, a~renden a realizar una o
peración lo que da una cierta especialización, pero de ningu
na manera lo convierte en un trabajador calificada. Esto es 
explicable, ya, que los procesos-qu~ se realizan en este tipo 
de plantas son, por lo general, mLy simples por lo que no re
quieren mano de obra calificada." ••• si observamos que el tipo 
de especialización y calificación que requiere el proceso de 
ensamblaje, sobre todo el de partes electrór.icas, sólo se ad
quiere sobre la práctica intensiva, para lo cual los requisi
tos indispensables sor. poseer un par de ojos en buen estado -
as! come destreza y capacidad de trabajo que sólo dan la ex-
trema juventud. {lo cual no implica necesariamente ningür. ni
vel de escolaridad previa capacitaciór. técnica.)"(16) 

En el caso de maquilas de ropa, en procesadoras de 
mariscos y otras actividades de caracteristicas similares, lo 
Gr.ice que importa es que la mujer,que solicita el trabEjo de
muestre su habilidad y "necesidad" de trabajar en esta categ~ 
ria. 

(10) Murayama, op. cit. pág. 79 
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Estrechamente vinculado a las caracter!sticas y eL 
tructura del empleo según puestos de trabajo, se encuentra el 
problema de la masa de ingresos qu~ se genera gracias a la m~ 
q~ila, ingresos referidos a cada uno ~e los ccm~onentes del -
valor agregado en México. De ellos, el mayor peso relativo cq_ 
rresponde a la masa de Sueldes, Salarios y Prestaciones (SSP) 
seguida por los Gastos Diversos y Utilidades (GDU), y en Oltl 
mo término por los Insumos Nacionales (IN). 

Es lógico que por la naturaleza de esta actividad, 
el factor trabajo es el que capte la mayor part~ del Valpr A~. 
gregado, sin embargo, la participación de los Insumes Nacion~ 
les en el VA as! como la masa de Sueldos, Salarios y Presta-
ciar.es, ha perdido peso trasladándolo directamente, hacia la 
suma de Gastos Diversos y Utilidades. As!, la razón de SSP/VA 
a nivel nacional pasa de 60.5% en 1975 a 52.6% en 1982 y la -
razón GDU/VA asciende de 36.5% a 44.3%. (11) 

Los empresarios de las maquiladoras han dicho, que 
no obstante lo anterior, la actividad maquiladcra sigue sien
do justificable, en el sentido de que la gente que se emplea, 
de no hacerlo no recibirla ning~na re~uneración, es décir;_;_ 
aan recibiendo un salario menor que el m!nimo los trabajado--· 
res estan en una situaciór. ~mejor~ que si no recibierá~ nin-· 
gan salario al quedar desempieados. 

(11) Dato~ t~mados de' Estad!sti¿as de la Industria~Maqu(la
dora. SPP 
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Estos beneficios adicionales del empresario maqui
lador son mayores, en la medida que se mcdifican los precioE 
de los factores productivos, come 'onsEcuencia de las devalu~ 
cienes, sier.~c la wls afectada la mano de obra que se abarata. 
en comparación con la mano de obra de los E~tados Unidos. No 
obstante' éste ne· puede cor.siderarse un factor .df: err~ujé a es 
te tipo de actividadE·s, por io ir.en~Len ~Í é:crto ¡il~zo, .Ya --
que, si se analizan las estad!st.icás;se.r.ctaquedesp~és de 

~: ó d:~:~~;:! ó~ed:r. 1 -~~!iA~{'.~c)~·~'.~~!~-.:~~~··~·1 i:ºf;f:;:~~;·~f :~·-
trimestra 1 sobre los "ser~ic;ió{p~r Transfopmación" (Banco -
de México, 1978) ccntlen°é los·>sig~ientes registros. Del pri-
mer trimestre de 1976 ccn"S~~vlcios de Transformaciór. 11 d€: 
85.4 millones de dólares-se pasa a 85.6 millones en el segun
do trimestre de 1977,registrlndcse entre ambos una calda s!!l_ 
nificativa d~rante los inmediatos seis meses de la devalua-~~ 
ción pues de una cifra de 92.8 millar.es de dólares en el~tér
cer trimestre de 1976 se desciende· a 89.9 y 77.6 millones''de 
dólares en. los dos sigu1entes. 

Ahora ~ien si anal izamos el empleo .durante -el per!q_ 
do de 1981. a 1982; se nota que a pesar de que la devaluaciór. 
del peso hiio-rr:áTcompetiiiva la mano de otra mexicana, el eru_ 
pleo de la lndu~tria maquiladora descendió 2.9% al pasar de -
130, 973 a·-127, 048 empleados. 

·Lo que es cierto, es que la mano de obra se abara
ta porque sin devengar en muchas ocasiones un salarlo m!nimc, 
genera un mayor valor extendiendo la jornada o intensificando 
el ritmo de trabajo. 
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En resumen podemcs afirm<r que en lo que toca a Ja 
generación dE effipleos, indudablemente QUE la indcstria mEqui
ladora ha absorvido gran cc:nt.idad el€· mtno de.:obr·a, sin embar
go, pcr sus características internas, no se ~~podido reducir 
el desempleo, ya que esa característica es que la ~ayor derr.E~ 

::s ~e c:~a~: j ~u:~, d ~ :i!:n:a~: a 0 ~~~ e:;~ 1 !:~:n::: ~¡ ~~n·H%i·i~c? e 

des pi azada ccr. la terminación del Programe de. Brai:ér~.S. · 
._, " • :·-~~~~:;'.:: --« _:~~'.~:_' ·- ·• _._. 

Una vez que se relativiz~ la contfibuciónd: la i'l_ 
dustria mcquiladcra en la reducciór. del dEsempleo, particulaL 
mente el existente en las ZFN, y se torr.an en .cuenta el bajo -
nivel de cclificación de Ja mano de obra, su escasa exper·ien
cia dado el tipo de trabcjo, la rotación de pers6nal de una -
planta a ctra y la clase de funciones que realizan los técni
ccs; entonces es en realidcd pocre Ja defensa que de ella se 
puede hacer en términos de empleo relativawer.te estable. 

SINDICATOS Y CONTROL OBRERO 

Existe en la actividad maquiladora un control obre 
ro efectivo, que se pone de manifiesto en varias caracterrstL: 
cas, dentro de las cuales, las más importantes serian: La no 
existencia de sindicatos en algunas ciudades, las bajas tasas 
de sindicalización en las ciudades en que estos existen, el -
control oficial de los sindicatos y el uso de mano de obra fEt_ 
menina. Bajo este control obrero se realizan violaciones cont_ 
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tantes a la Ley Federal del Trabajo. 

El acuerdo implícito enEre sindicatos oficiales 
autoridades laborales y empresarios, ha provocado qué los 

·. : . : , ' . . -. : ·~ ... - '·.¡: -. 
trabajadores de la maquiladora no obtengan buenas ~on~,iciQ_ 
nes de trabajo y seguridad industri~l. q~i •os sal~~ioi s~ 
encuentren por debajo del mínimo establecLd_o en e1>'p~Js y 
que su capacidad organizativa sea casi i~existerite. , 

Puecen localizarse a .lo largo de la frontera, -
varias zonas de influencia_sindical en las maquilado~as~ 
conforme a la estructurá de: poder. tradicional y sobre todo 
a la habilidad de' los répresentantes obreros en esos luga
res. 

En Matamoros un sólo sindicato centraliza el P<L 
der desde que se establece la primera maquiladora e~ ese -
Estado, el cual condiciona a cada empresa a firmar contra
tos colectivos con dicha organización y no permice la exit_ 
tencia de sindicatos a nivel de empresa o rama de activi-
dad, a Jos trabajadores se les imponen delegados en cada -
empresa. En esta ciudad tal situación ha permitido un en-~ 
tendimiento muy estrecho y singular entre la CTM y las em
presas. 

En er''C:/so,·de:Nuevo Laredo, la organización s111. 
dical es muy sinlil~r.·a Ta de Matan1oros, aunque en 1974 se 
vió muy afectaciaJp~r Ía's, íuch.ás lntersindica_les provocadas 
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por el abuso del control obrero con fines estrictamente PCL 
llticos. Las pugnas afectaron a las empresas, el resultado 
de estos conflictos fue que entre J974 y mediados de 1976, 
mas del soi del total de las plantas hablan cerrado sus o
peraciones, dejando sin empleo a mas de 8200 trabajado-~~
res (1), convirtiéndose este lugar en el'.ejemplo del desoi:._ 
den sindical mas usado por los círculos empresariales de -
la frontera, con el objeto de desprestigi~r l~~ sin~icatos 
obreros en las maquiladoras. 

En Reynosa recient.emente (deS4e1!t7S)éo!Tienz6 
a crecer 1 a industria maqui l adora, la CTM 'ha. logrado acjhe,
ri r a sus filiales a un gran namero de trabajadores empleit. 
dos en esta actividad. 

Existen zonas donde el poder es "compartido ar~ 
aoniosamente", como sucede en Ciudad Juárez, donde las:·or
ganizaciones locales (CTM y CROC) aparentemente apoyan a -
loS trabajadores, pero en realidad mantienen acuerdos con 
las empresas, ambas controlan un namero casi igual de tra
bajadores de la maquiia, sin embargo, una gran porción de 
los trabajadores se encuentran fuera de estas organizacio
nes por no encontrarse sindicalizados (Ver Cuadro 33). Se 
percibe un interés a todos los niveles por "cuidar" el de
sarrollo de esta industria, esta ciudad es actualmente el 
centro mas poderoso de maquila, ademas de contar con un --

{1) Véase: Gonzalez Muftoz, S., "Historia de la Industria 
Maquiladora en NUevo Laredo, Tamaulip~s. manuscrito, 
1978. 



115. 

parque industrial considerado el más grande y moderno de 
todas .las ciudades fronterizas. 

. . - -
··-··';;-

En 

las dos principales :i:~nt~~les obreras de ~stos'•i;tl~~r¿s/' 
~_-::: ',: _.; >.'.~7c.-;:.- ~-~-~ 

En Tijuana, la CTM antes tenla un control sobre 
los trabajadores de las maquiladoras, pero en lt actuali~
dad se ha venido mermando su.fuerza. "La sindicalización 
en las maquiladoras, como reconoce la CTM, ha encontrado -
serias limitaciones, tanto de parte de los empresarfos co~ 

mo de las autoridades laborales y del gobierno del estado, 
los cuales han tratado de contrarrestar la penetración de 
organizaciones sindicales en la vida laboral de las empre
sas" .(2) 

(2) CARRILLO, J. y HERHANDEZ, A., "Sindicatos' y C'o~trol .o~ 
brero en las plantas maquiladoras Fronfér'i'zas~i·, en 
vestigación Económica, NCim. 16J, fulio.:s¿pÜembre, 

In• 

1982, UNAM, pág. 121. 
"': -~ 
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Mexicali es el centro m~s importante de la ma-~ 
quila de ropa, el control sobre esta rama lo tiene la CROC 
local, que es el sindicato más corrupto que existe en la -
frontera. Por su parte la CTM local, controla unas cuantas 
maquiladoras de ropa, que son en gran parte desertoras de 
la CROC. En las maquiladoras electrónicas la CTM controla 
a un número de trabajadores similar a la CROC. La primera 
cuenta con la desaprobación y disguto de los empresarios y 
de las autoridades gubernamentales, excepto por los traba
jadores, pues los "apoya" en su lucha.por revisión de con
trato y aumentos salariales. 

En Nogales, no existe ntnguna clase de organi-
zación sindical, los empresarios han procurado mantener un 
clima de cordialidad y patern-alismo con los trabajadores. 
Esta ciudad se caracteriza por ser el centro de maquila 
más joven y·con población de origen rural. 

En Agua Prieta, Sonora, la maquila se desarro~~ 
lló tardlamente, la CTM ha logrado obtener diecinueve co~ 
tratos colectivos, captando asl eL 701 de los trabajadores. 

En conclusión, los sindicatos en las maquilado
ras nunca han representado una amenaza a los intereses de 
las empresas, y han recurrido a mecanismos para garantizar 
a estas organizaciones el control sobre los trabajadores, 
estos mecanismos han sido los siguientes: imposición de -~ 
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contratos colectivos y revisión de estos en ausencia de -
los trabajadores; imposición de representantes sindicales; 
supresión de asambleas o el contr~l de las mismas; acuer-
dos entre empresas y sindicatos para suspender trabajado-
res en los momentos en que los empresarios se encuentren -
en problemas económicos; falta de información sobre el de~ 
tino de las cuotas sindicales; y uso de la clausula de ex
clusión para terminar con cualquier intento de disidencia 
por parte de los trabajadores. 

Mediante el llamado ·"contrato de protección", 
los sindicatos tratan de impedir la aparición de organiza
ciones autónomas en la empresa, con el objeto de seguir•-~ 

manteniendo los contratos colectivos, para lo cual la Cen
tral firma contratos con las empresas donde se acepta ex-
pl [cita o impl[citamente la violación de los derechos que 
otorga al trabajador la Ley Federal del Trabajo. 

El empresario cuenta con un recurso legal que _ 
le otorga la ley laboral, en el artfculo 32, el cual se -
refiere al decreto de conflictos económicos, es decir, si 
algun conflicto altera sus programas de producción, suspel]_ 
den a sus trabajadores temporal o.definitivamente; esto le 
permite al empresario deshacerse en forma legal de su per
sonal. 

Ante esta suspensión de trabajadores, los sindL 
catos favorecen al empresario, en algunos casos, el sindi
cato establece acuerdos con las empresas sin consultar a -
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sus bases, en otros, los delegados aceptan suspensiones 
con liquidaciones menores a las que marca la ley. 

Otro motivo que provoca suspensiones de trabaj1!. 
dores, es el sistema Implantado por algunas empresas, en -
el sentido de hacer competir a los trabajadores de planta 
y los eventuales, ya que los que tengan mayores estándares 
de producción no serán suspendidos, independientemente de 
su antiguedad como establece la Ley Federal del Trabajo. 

Las suspensiones temporales son muy usadas para 
desconocer la antiguedad de 1os obreros, pues una vez que 
se restablece la actividad de la empresa, los trabajadores 
son reinstalados perdiendo sus derechos de antiguedad. 

De 1978 a 1983, un estudio basado en encuestas 
a los trabajadores, señaló que para la reglón fronteriza, 
la media de antiguedad de los trabajadores de maqulladoras 
era de 3 años. (3) 

A diferencia de los despidos por decisión emprqr 
sarial, existen otras razones por lai cuales los trabaja~~ 

(3) ~:;:~' 1 :~:N:~~E~~o;;~ l~~m:~. a~:tff~{nr?:~ ::x ~:: ':--
Frontiers", State University o~ N~w,Yo~k Press,. Abbany 
New York, 1983 
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res dejan la fuente de trabajo: las "renuncias voluntari,~"· 
del trabajador. L:s cuales se deben a diversos factores: 
el fastidio y agot¿miento, producto de la intensificación 
del trabajo, para esto, la empresa fija cuotas ascendentes 
de producción y lleva un registro para suspender por un ~

d[a o una semana a los que no cumplan esa cuota; otra for
ma es cambiar a los trabajadores de }[nea de producción, -
donde le serla més dif[cil cubrir la cuota; también se --
acostumbra cambiarles de turno, lo ~ual efecta primordial
mente a trabaj ador!s madres de familia o aq.Úel 1 os que estl!. 
dian; el hostigamiento es otro-mecanismo por el que se prq__ 
vaca en el trabajacor el abandono del empleo. 

El uso de la clausula de exclusión es muy utilizada por -
los empresarios para despedir a sus trabajadores, esta --
clausula establece que cuando un trabajador miembro del -
sindicato renuncia al mismo o comete alguna falta que ame
rite la expulsión o sanción del trabajador del sindicato, 
la empresa, a solicitud del sindicato suspendera temporal 
o definitivamente a ese trabajador sin responsabilidad al
guna para la empres:. 

Podemos concluir que~ los métdos de control 
sindical utilizados dentro de la actividad maquiladora, 
son un mecanismo més para permitir la explotación de la 
fuerza de trabajo, y que esta siga siendo una ventaja pa-
ra el establecimiento de tales actividades en la región -
fronteriza de nuestro pafs. 



CAPITULO VI 

LA INDUSTRIA MAQUIL~DCRA Y EL 
CAPITAL EXTR~NJERO 

120 •• 

La presencia extranjera en la industrúí';maqu{lado 
ra ubicada a lo largo de la zona fronteriza. n~rt~~~ Méxic; 
determina los rasgos caracterlstlcos de taLacÚvidad por -
si misma; sin tomar en cuenta algunos de "sus ef~ctos direc
tos e indirectos, tales rasgos, a partir del universo bajo 
estudio de 6C6 establecimie~tos durante 1g82 agrupa~cs ~n -
dos grandes categorias: extranjeros y nacionales y cuatro -
subcategorias, segQr sea la proposición de 10C% o mayorita
ria, pueden sintetizcrse en lo sigdente:· 

A) Predominan los establecimientos 10CI o mlyori
taria~ente extranjeros, considerandc una propiedad del capL 
tal social de 51% a 9S%, particularmente norteamericanos -
que son filiales de transnacionales estadounidenses como -
Ford Motor, Gereral Motors, General Electric, Jchnson & Jo
hrson, American 'otors, Ctraysler, Coleman Products Inc, R~ 
dio Corporation of America, Carterpillar Tractor, Samsonlte 
Luggage, entre otras; estos establecimientos absorben 56% -
de los 606 consider~dos y 58% del capital social, seguidcs 
por los cc~prendldos en la categoria de nacionales, los cu~ 
les participan en tales rubros en 42% y 37% respectivamente 
y pcr Japór, cuya participación es marginal, inferior al --
1.5% en ambos casos. A su vez, estos tres paises concentran 
sus actividades, en términos generales er. cinco de las dcce 
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ramas de actividad, II, IV, VI, VIII y IX. (Ver cuadro si---
guiente y del anexo los cuadros 15,16 y 17). 

Existe una especializ~ciÓr. #í[ti}a .de '1os .~~~able,. 
cimientas maqui 1 adores en· rámas.:éspé:Crfiéa\;ésegéin Ju''p~op !e
dad, de acuerdo al pals de origen, i:at·comé{si{muest'ra ~h. el 
cuadro siguiente: 



CUADRO A 

RAMA 

I l. Ensamble d~ pre~dá~ de ·~es;tir, y 

otros productos confeccionados. 
con textiles y otros materiales. 

IV. Ensamble de müebles y otros pro~ 
duetos de madera y metal 

V. Productos qufmicos 

VI. Construcció~. r~construcción y 

ensamble de equipo de tr~nsporte 
y sus accesorios. 

VII. Ensamble y reparación de .. equipo,, 
y herramientas. y si;s part'~s» ~xceptp 
eléctricas ~/ 

VIII. Ensamble de maqulnariá,· 
aparatos eléctricos y 

IX. Materiales y accesorios eléctricos 
y electrónicos. ~/ 

122. 

ESPECIALIZACION 
PAIS 

Méx leo 

México 

Japór•~E.U. 

E.U. 

E.U.- México 

~ La información estadrstica para las ramas V y VII no fue abierta en --
1 as cuatro subcategor!as segCin la prc•piedad del capital social, esto 
sólo fue hecho para las ramas II,IV,VI,VIII y IX que concentran el --
grueso de la actividad maquiladora. 

gj Las ramas restantes son: l. Selecció~. empaque y enlatado de alimentos 
111. Fabricación de calzado e industria del cuHc; X. Ensamble de ju-
gU(•tes y art!culos departí vos; XI. Otras inds. manüfactureras; XII. -
Servicios. 
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Asi mismo, el tamaño medio, medido a través de la 
población ocupada promedio por establecimiento, de las ra-
mas VI, VIII y IX en las que domina el capital social de o
rigen extranjero, resulta bastante mas elevado que el regis
trado en ramas donde tienen mayor presencia los estableci-
mientos 100 % o mayoritariamente nacionales, ramas 11,IV y 
V, en el interior de las cuales, incl~so,los establecimientos 
extranjeros poseen un mayor tamaño promedio (ver cuadros 18 
y 19 ) • 

De igual forma, es posible ·establecer una relación 
inversa entre tamaño promedio y Valor Agregado por persona 
ocupada (VA/PO); asr, er. las tres ramas dende tienen ~ayor 
presencia los extranjeros, la razón VA/PO es considerablemen
te más baja si se ccmpara con la exhibida por ramas.tales co
mo la IV y la V. (Ver gráfica 4) 

: De esta mar.era, el origen del capital social, la -
especialización relativa de los establecimier.tos y sus dlm~~ 
siones prome~io van ésociadas y vier.en a ser los principales 
determinantes de las características de .la industria maqui la
dera en ~éxicc, er. términos de composiciór. tanto de Valor~-
gregado y~ded Valor Bruto de la Producción, como de la Inve~ 
siór. total y de la estructura ocupacior.al. (1) 

( 1 ) Los datos registr<Kbs en el primar inciso resultan darasiaro alejacbs 62 los cm

sig:aros, ~forme rn.y a¡;reg.xla por E. Lifschitz, quien re¡:x:0rta un 53.4'.1'. de e..cta
blecimientos ccr. Cépital extraajero, W c:cr. nacional y el resto se ccr.side·ra cap; •. 
tal mixto. Las di feren: ias sor. rr.:}l'.lres er. el CéSO del seg.n:l::; inciso pues de· nueva 
cuenta distirY;,uiendo sólo oos categ:0rlas d€· agrupacitt: de aruercl:J al origr;:11 del capi· 
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C) Los establecimientos 100% o mtyoritariamente -
extranjeros abarcan la méyor parte de la Inversión Total -·
(IT) actual e1.timada (67%), ccnstitufda pc·r c~atro componen
tes: edificios, instalaciones y terrenos, méquinaria y equi
po, cepita! de trabajo y otros, sier.dc agrupados los des prL 
meros bajo el concepto de Inversión Fija Total (IFT), er. tá'l.. 
to GUE los establecimientos nacionales, en sus dos subcateg~ 
rías sólo cu~ren el 33% (2) 

No obstante la~ diferencias en términos de peso 
relativo de estas des subcat~gorfas, los eleffientos ccnstitu
tivos de la IFT en ceda una de ellas registran similar partL 
cipaciór. en el total de .la inv~rsión, aunque en la primera -
categcrfa de establecimientos, considerando las ramas en que 
se han ei~~cializado, eléctrica, electrónica y equipo de --

transporte, se detecta una reéycr semejanza entre los gastos 

tal, Lifschitz ettablece <JJE! el capital naciooal precbriina en vestidc, REtales prinll
rios y proá.lctos rretáliccs; en carNo, el capital extranjero ccntrola prcá:ctos de rr<.
li:ra y papel , pn:rl:ctos ml nerales ro rretáliOJs, rraquinaria y E!;Ui¡x:· electrá:icc, pro

ctctos di YErsos y servicios n:• especiflcadls. Vélse E. Lifschitz, "Evoluc:ioo y Al tema.., 
tivas d€· la Inversioc extranjera en l'éxiOJ: Presencia ·y Evoluci6n cfE las m:quilacbras 
en el nen:o cfEI proceso C€· transnacionalizacit'.r.". En P.r>~lisis EconóniOJ, Vol. 1, -

OOn 1, abril-sept, lW-1 flzca¡JJt.zalOJ, Ecorcmla, ¡:i::.89-!'XJ. 

(2) Seifr\ cfEclaraciooes cfE Rd:ert.o e!€· la Madrid, e: 1!m la inversioc naciooal represern:a
ba el 35% en la indistria maquilaoora, pero en los dos añc·s sigui011:es ¡xdrfa !l!!!;ar 
a 50%. El f-eralcb d€· l"éxico, 2 de m:rzo de 1!m. 
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componentes de la IFT; asr, la razón de inversión en maquina
ria y eGuipo respecto a la realizada en e~ificios, instalaciq_ 
nes y terrencs fluctúa entre 0.79 y 1.54, en tanto que en ra
mEs dende predominan los establec1mientos !OC% o mEyoritaria
mente nacionales, particularmente ropa y mueble!, Jos !Imites 
son 0.84 y 14.1, lo cual es u~a diferencia más grande. Loan
terior es indicativo tanto d€ la gran disparidad en cuanto a 
composició~ de Ja IFl en estos establecimientos y el mayor -
uso relativo d€ maquinaria y equipe cerno de la mencr heterog~ 
neidad QCE cEracteriza a los centrolados por extranjeros a -· 
través de la propiedad del capital social. (véase Cuadro 20 y 
21). 

D) En términos del Valor Agregado y sus componentes 
se observa que dos de ellos: mtsa de salarios y suelde!, as1 
ccmc Ea1tos Administrativos y Ventas {GAV) y Utilidades (U), 
cubren algo más del 70X en establecimientos ntcionales y e~ 
tranjeros, concentrandose en los últimos el 78.5% d€l VA genEL_ 
rado en la .industria maquiladora durante 1982. Sin émbargo, 
al interior de Estos principale! componentes existen marcedas 
disparidades. As!, por ejemplo, en tanto que la masa dE suel
dos y salarios pagados resulta en términos absolutos y relatL_ 
vos superior a la ccmputada en los nacionales, dentro de la ~ 

primera categoría, establecimientos extranjeros, los pagos a 
técnicos absorben una gran parte de las remuneraciones al fa~ 
tor trabajo, en tanto quE los salarios a obreros son práctic~ 
mente los responsables de los pagos a la mano de obra dentro 
de la segcn(a cetegorfa; de esta manera, en la primera, la r~ 
zón de pagos a otreros/pagos a técniccs es de 2.81, y en la -
última es d€ 4.94. Le anterior induce a pensar QUE en los es
tablecimientos extranjeros existe una com~lejidad técnica su-
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perior en la medida que se realizan pagcs mas abultados a una 
m¿n0 de obra con mayor calificaciór, suponiendo ig~ales tasas 
de suelde ncminal para los técnicos e~~le~dcs. Ccmparando es
ta razón para los establecimientos 100% extranjeros en las r~ 
mas II, IV, VI, VIII y IX, se observa que dicha relación va -
descendiendo conforme se pasa de ura rama a la siguiente, -
excepciór hecha de la IX donde se encontrarían los estableci
mientos menos •tecnificados• de la sutcategcrra en cuestión. 
(Ver cuadro 22 y 23) 

En c~anto al seg~ndo de los compcnentes basiccs del 
VA, se constata que los gastos de administración y vent~ y ~

Ias utilidades de los establecimientos extranjeros, en térmi
nos absolutos rebasan a los registrados en los nacionales, -
aunque en la primera cctegcr!a se muestran muy abultados los 
gestos de venta y sobre todo los de administración, es tal Ji 
magnitud alcanzada por estos dos tipos de gastos,q~e en com
paración con las ut ilidade·s declarac'as, dentro de lo·s establf!.. 
cimientos extranjeros se obtiene una razór que podría denomi
narse GAY/U de 3.7 en tanto que la calculada para lps nacion~ 
les es de 1. Registrardose el caso extrer.:c en la rama de "En
samble de Maquinaria, e~uipo, aparatos eléctriccs y electrónL 
ces", específic~mente en la subcategorra de 10C% extranjeros.· 
Es mas ne· sólo la razón GAY/U es b·astar.te mayor en los esta-
blecimientos extranjeros sino que también son estos los que ~ 

poseen una mencr participación de las utilidades en el VA, s~ 
bre todo en la rama VIII dentro de la subcategorfa mencionada 
anterior~ente. (Ver Cuadros 24 y 25). Esto mismo, claro esta, 
se verifica a nivel agregado en cada rama, pues de la VI a la 
IX, dende se halla cc~centrado el grueso de los establecimie~ 
tos extranjeros, que se caracterizan entre otras cesas, tal -
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como ya fue mencionado, pcr ur. menor uso relativo de maquinL 
ria y equipo, se comprueba que a mayor relación capltal/trabL 
jo, más elevada es la partlcipac.ión de las utilidades en el 
Valor Agregado. (3) (ver gráfica 3) 

El ccmportamiento de las diferentes razones aquf e~ 
plicadas, su,iere que en la indcstria ma~uiladora no OnicameL. 
te se emplea un factor casi "libre", lo cual redcce costos de 
las empresas vinculadas a estos procesos de fabricación y en
samblado, sino que también es un hecho la transferencia de u
tilidades adicionales a través de los llamadcs Gastos de Ad-
ministración y Venta, sobre todc en los establecimientos may~ 
rltaria o 10C% extranjeros. A partir de una aproximación a -
una tasa de rentabilidad, tomando en ccenta las cuatro subca
tegorfas segan la propie~ad del capital social, resulta que 

es menor para estos que ~ara los nacionales. (4) 

Dentro del concepto de Valor Agregado también se IL 
cluyen otros dos compcnentes, pcr u~ lado materias primas y -

empaques nacionales (MFEN) y por otro, gastos en energfa elé<;_ 
trlca, combustible y depreclaclór., cuya participación en 1982 
oscila entre 111 en los establecimientos extranjeros y 271 ea 
los nacionales. En tanto que la participación del Oltlmo tipc 
de gastos en el VA no varia significativamente, alrededor del 

(3) Enten~iendo el Valor Agregado redccido cerno la suma de SL 
!arios pagados a otreros, de sueldos recibidos por técni
cos y de utilidades. 

(4) La razón de Utilidades/Inversión Fija total para los estL 
blecimientos nacionales en sus dos subcategorlas se en--
cuentra entre 25.51 y 24.3%, en tanto que para los extraL 
jeras se halla entre lfmites más amplios y bajos 11.0X y 
13.Bt. 
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3% entre una y otra categorra de establecimientos a nivel a
greGa~o. ne es posible afirmar lo Elsmo para el caso de ges
tos de materias primas y em~aque~ nacionales, pues las dife-· 
rencias son sustanciales, alrededor del 19% cuan{o se ccnpara 
su participación ~or categcrras en el VA, siendo los estable
cimientos extranjeros los que emplean er. términcs relativos -
la mencr cantidad de materias primas y empaques mexicancs. Lo 
anterior se observa sobre todo en la subcategcrra de estable
cimientos 100% extranjeros dentro de las ramas II, VI, VIII y 
IX. (C~adros 26,27,28) 

Asf entor.ces, la afirmación de que la industria Re-· 
quiladcra en la ZFN ne utiliz~ lnsUEDS del país receptor, deL 
pués de los ihtentos declarados para •ntregarla, continúa -
siendo v~lida,y ne sólo eso sine que son los establecimier.-· 
tos extranjeros dominantes dentro de la reaquila en México, -· 
los que est~n mayormer.te orientados hacia los paises de dor.de 
procede su capital social, Estados Unidos en particular. De -
esta manera, si bien es cierto que los establecimientos er: -· 
ccestión eEplean una mayor CEntidad absoluta y relativa de -
técnicos respecto a obreros, en comparación con las dos sube'!_ 
te~orlas de propieded nacional, ello no implica que se este 
difundiendo en el ~rea de producclór: precisamente algün pros!!.. 
so técnico, pues el abastecimiento de Insumos continGa hacié~ 
dose desde el exterior. De aquf se explica que sean los esta
blecimientos extranjeros los que cubriendo el 78.5~ del VA a
barquen 85% del Valor Total de la Producciór. (VTP} er. la in-· 
d~stria maquiladora dado el gran peso que dentro de este con
cepto tienen las m~terias primas y e~~a~ues Importados (MPEI) 
sobre todc en las rare¿s VI, VIII y IX, de las que se espera -
en vano la ~ayor difusión del cambio técnico. (Ver cuadros 26 
27 y 28). 
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De estas tres ramas, la segunda constituye el caso extremo -
p~es su razór. MPEN/MPEI es de 0.0003 es la más baja registra
da er. las subcategcrlas de establecimientos· 100% mayoritaria
m~nte extranjeras. (Cuadro 28). 

Resulta dificil en verdad tratar de abastecer con 
materias primas y empaques nacionales a los establecimier.tos 
maquiladores de exportación, er. especial a los agrupados en -
ramas tales como la de Ensamblados de maquinaria, e~uipo, ªPi!.. 
ratos eléctriccs y electrónicos, tanto por el propio interés 
de los proveedcres eYtra~jeros, norteamericanos prlncipalmen~ 
te, como por la inadecuación tecnolóslca y la falta de ?ºm~e
titividad, esto es, dedc que la principal vla de entrad< de 
las exportaciones de maquila desde Méxlcc hacia Estados Uni-
dcs es el conjunto ~e las fracciones arancelarias 806.30 y -
807.00, más que el Sistema Ger.eral de Preferencias, el incor
porar mayor Valor Agregado a través de materias primas y empi!_ 
ques mexicanos sigr.ificarla que los gravámenes estadouniden-
ses fueran mayores, lo cual reducirla en cierta forma las Ver:!_ 
tajas que cfrece la ZFN'; luegc, si fuese el productor nacio
nal el que alimer.tase con algunos ccm~cnentes a los procesos 
de maquila, éste deberla cubrir toda una serie de im~uestos -
establecidcs por el sistema tributarlo mexicano, los cuales ~ 
le restarlan competitividad, apafte de las barreras tecnológL 
cas y de los niveles de costos de producciór., frente a los -
ccm~onentes importadcs que reingresan, er. el caso de Estados 
1 ibres del pago de derechcs. 

Ahora bien, que sean los establecimientos 10C% o mi!._ 
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yoritariamente extranjeros los que emplean tanto uc número -
más alto de técnicos, lo cea! se desprende de sus respectivas 
masas de sueldes,, con:o nia.teri,as ·P:íirnas Y,'empaques ,imJÓÍtados, 
dado su gradp.de especiali'zación;en·,,1a~.ramas "eléctrica", "e 

¡¡;¡¡:¡;¡¡¡111t l!t!llill!lf !!!l;¡¡¡~~!:~¡~~;~:~~ 
ria y equipcre'spet'f():'a·llárl#o·'de obreros y técni.:cs, resulta 
mayor para Io~'~st~'blecim'i~iii~s nacionales, sobre toc!o por su 
especialidad;eíativa;kn'Jafram~ d'e "muebles", ur.a de las más 
integradas; lo'~c;ua·r:.hiú que esta rama aparte de ser la que 1L 
ti! iza en mayor:meÍ::ida:•mélterias. primas y en:~·aques naciClpales 
sea la que r~cúr;e:relátivamente más al uso del fai:tor capi--
tal por trabaj~a~b~-" (s') -(Ver cuadro 29)' .... 

. >,,:;- . .;;. •'....·-~<: "'..;:e·. 

-··· ... " .··,':?: ,':.+ 
.J:i. '.~.?~:'.:;:"Jt:r:·:.' ;·_, ··-···-:=¿:-.-· 

·sin'~qll~radecir Ió anterior, a nivel las 'dó'ck r'!_ 
mas no abiertas'. en subcategor fas de acuerdo. a la prÓpi~-d-~d 
del capital social, se ccnstatan dos cosas: Primero', que>exi~ 
te ur.a fuerte r~Íaclór• positiva entre la razór .. tapital/ttaba
jo y el Valor Agregado pcr obrero y técnico ocupadc sobr'e to
do en las ramas IV (muebles) y v· (productos quimicos), dbnde 
~re~orninan los establecimientos mexicancs, esto es,~ mayor -
cantidad de factor cooperante por unidad de trabajo más .alto 

(5) A nivel agregado, por ejemplo, durante 1982 en los esta-
blecimientos 10C% nacionales se registra una razón de --
347 .1 mi les de pe•sos en mac:ulnaria y ec;uipo por trab'aja-~ 
dcr en ccrq1araciór. cor· 95,2 miles de pesos en los extran
jeros. 
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es el VA por persona ocupada. (ver.gráfica 6); Sesun~c. qce 
r.c se pue~e e1tablecer una relación significativa, entre la 
razór• capital/trabajo y la part ici_paciór: dEo técnicos en el -
tttal dEo trabajadores, excluyendo a los empleados administra
tivos en los e1tahlecimier.to1 rnaquiladcres.p6~ ramas, siendo 
justamente las ramas IV y V las que ~- apart~n del~resto al -

-. " <>·~ ,~, • - • • • • • • ' 

exhibir alta:. relacione1. c<·pital/tr'all~jo~;asopiaéaE. al. empleo 
de mano de obra mayorme:nte ca Li ficada.:' fG;:iÚca 7 Í. .. 

;,,,;, :.~ ; ' ':< • 

/;¿, \_··;~ <;:'e_·. - • ~: •; - .-. , -

' 5'.~:.<~;~. 
E) Por Cíltimo son los e~i:ablei:fmieritó~''rr,¿,y¿;itaria 

e 10C% extranjeros, los que ger.eran el grueS6 ¿f: puestos éle -
trabajo directo e indirecto al ocupar 84;2% del total de em-
pleadc1 y obreros. As[, por ejemplo, sólo ra.~ubcategof[a de 
e1tablecimientos integr~mente eYtranjeros en tres ramas VI, 
VIII y IX, utiliz~ el 50% de los obreros mexicanos, tanto --
hombres como mujeres, empleados ·en la ind~stria maquiladora. 
(Ver cvadro 30). 

...,. 
En términcs dEo la estructura por sexo y ocupación, 

las dos subcategor[as ertr·anjeras se caracterizan por tres -
r~sgos adicionales : Primero, en comparaciór. con los naciona
les emplean preferentemente mujeres, sobre todo en el estrato 
obrero, aur.que esta es ur.a caracter[stica general de casi to
da la indu1tria maquiladora. Segundo, son los establecimien-
tos que llevan a cabo mayores contrataciones de personal ex-
tranjero para puestos técniccs y administrativos; si bien es 
cierto que el personal no mexicano ocupado dentro de los es-
tratos técnico o empleados administrativos es'marg!nal a'nl~~ 

ve! agregado. Tercero, la razón numérica de obreros respecto 
a técnicos resulta resulta menor en relaciór. a los estableci-
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mientes mayoritaria o 100% nacionales. Lo anterior, pese a 
las extepciones mly particclares, viene a confirm~r lo menci~ 
nado en el inciso anterior, esto ~s. la mayor complejidad té~ 
nica de algunas ramas controladas por los extranjeros puede -
reducirse al uso de componentes importados con el cambio téc
nico ya incorporado y al empleo de mano de cbra más califica
da y en m~chas ocasiones contratada en el eEtrato ocupacional 
técnico. Este Qltimc rasgc caracterfstico permite reforzar -
tanto lo ya afirmado sobre el uso prácticamente nulo de mate
rias primas y empa~ues nacionales y la desinte~raclón de los 
procesos de fabricació~ y ensamblado orientados a la exporta
ció~ respecto al resto de la industria nacional, cerno lo ano
tado sobre la esc!sa difusión del cambio téc~icc, otjetivos -
ambos considerados como dos de los más importartes deniro de 
los eEtablecidos pcr el Plan Nacional de Desarrollo 1963-1988 
y que se pretende alcanzar regulando la actividad en cuestión 
a través del nuevo Decreto para el Fome~to y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación. 



CAPITULO VII. 

A partir de la década de los sesenta se observa en -
el comercio internacional una tendencia én la participa-
ción del flujo de productos entre plantas industriales lQ 
calizadas en distintos palses. Este flujo de productos se 
~a tanto entre plantas industriales de una misma empresa 
O corporación, como entre plantas de distintas empresas -
bajo acuerdos de subcontratación. El comercio internacio
nal, en este caso, ya no es meramente un intercambio en-
tre economfas nacionales, sino una manifestación de la -
división internacional del trabajo que permite la copar-
ticipación de dos o más palses en los procesos producti-
vos. 

Esta tendencia en el comercio internacional es un r~ 

flejo de cambios estructurales que se están generando en 
la economla mundial. La recesión económica internacional 
ha obligado a las empresas a instr~mentar medidas que per 
mitan incrementar la eficiencia en los procesos producti
vos, a fin de reducir costos y poder enfrentar una cre--
ciente competencia en los mercados internacionales. La r~ 

localización de procesos productivos de palses desarrollª 
dos hacfa paises en desarrollo es una de estas medidas. 
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La industria textil y de la confección representa 
uno de los ejemplos más conocidos de relocalización de -
procesos productñv.os. Sin embargo, _este cambio estructu,
ral y espacial (geográfico) se observa también en otras -
ramas Industriales, principalmente en las siguientes: .e~~ 
lectrónica, eléctrica, automotrfz y metalmecánica'; 

El resultado ~e estos cambios y tendencias es que la 
producción cte bien~s se e~tá subdividiendo en procesos y 

operaciones factibEes de realizarse en distintos espacios 
geográficos, permitiendo instrumentar a escala mundial a~ 

quellas combinaciones de los factores de producción más ~ 

ficientes y rentables. 
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La creciente importancia de este cambio estructural 
en la producción industrial durante los últimos quince -
años, se refleja no sólo en la com~osición del comercio-
internacional, sino también en el número de paises y em-
presas que participan en el. En la década de los sesenta 
eran pocos los p~ises y las empresas que participaban en_ 
estos esquemas de producción. Actualmente, la mayoria de 
los paises en desarrollo han ~uesto en marcha programa( -
y creado zonas industriales especiales para promóv-ér y_f_Q:_ 
mentar el establecimiento de este tipo de plantas "rñ'cius•_.:.-:· 
triales. Asimismo, los paises desarrollados han e~tillllec! 
do instrumentos que facil !tan la exportación tempor~Fcie · 
insumos, partes y componentes, para su transformació~-.Y --
ensamble en otros paises. 

Este cambio estructural en la producción industrial, 
que se refleja en la composición del comercio internacio~ 
na!, se refuerza por dos fenómenos que se complementan. -
Primero, la adopción en algunos paises en desarrollo de -
un modelo de industrialización orientado hacia los merca
dos externos, cuyo objetivo básico es la creación de fueD 
tes de empleo y la generación de divisas. Segundo, la re
localización o transferencia de procesos industriales que 
realizan las empresas de los paises desarrollados para. a~ 
mentar su eficiencia y nivel de competitividad tanto en~~ 
el mercado doméstico como en el internacional. 

Derivado del comportamiento seguido hasta ahora ~or 
el proceso de reestructuración industrial, as! como por -
las expectativas de escaso crecimiento económico mundial, 
podríamos pronosticar que la participación de la indus~--
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tria maquiladora dentro del flujo del comercio internaciQ 
na! al finalizar este siglo, representará una gran parte 
de este comercio, 

=··· : :- . ·, . 
En los QJ timos aflos, la industria maquiladora ha ju-

gado un papel imporÚ-nte en el.:proces~ 'de desarroll~ eco 
nómico de México, papel qüe sé;'h~,.fortalecido en gran me
dida, por el caracter exportador de eita in~u•tria, por 
la política económica 'desarroriada por la actual adminis
tración, por el proceso de r_eéonversión industrial a ni-
ve! internacional, princip1lment1;en los Estados Unidos; 
y por otros factores que n1cen atractivo su establecimien 
to en el pafs. 

De la presente investigación resultan una serie de 
conclusiones que nos permiten comprender el fenó~eno dé 
la Maquila en México y pronosticar acerca de su futura e
volución. Un aspecto importante que resalta es que, inde
pendientemente de los atractivos para la localización de 
nuevos establecimientos ma~uiladores en la zona fronteri~ 

za norte que se han ofrecido por las autoridades mexica-
nas, tales como la moderación de las demandas salariales 
que hacen de la mano de ob:: un factor practicamente gra
tulo para los empresarios norteamericanos; son en reali
dad las ventajas de ubicaci~n del pafs en relación a Est~ 
dos Unidos, ef ritmo de actividad regional de este pafs y 

la evolución de los salarios mexicanos respecto a paf ses 
menos desarrollados competi~ores del sudeste asiático y -
de latinoaméri9a, los principales determinantes del tras
lado a México ~e los procesos de producción. 
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Si bien la diferencia de salarios entre México y los 
Estados Unidos ha sido un factor relevante a lo largo del 
perido 1966-1980, existen dos eleme~tos explicativos adr~ 

"'--·-..,cionales que han venido cobrando fuerza. En base. al- aná::.
lisis econométrico realizado en el Capitulo IV, ~e<cÓnclu 
yó que las variables explicativas signÍficativas'.defJ~ ;e~ 
voluci6n de los "Servicios d~ Transforllllación" e~an·, ~l ln 
greso personal de loLestadéís de la e'conomla no.rteaine~i~~ 
na más próximos a 1 a . fr,d~{~ra·~ llan1ado~ "É 1 C·i nturÓn -de 1- _ 
Sol" ; y la razón de .slia'iúo-s manufactureros promedio .. de 
México respecto a los dé'i>a'[~es menos C:es~rrollados. Por 
otra parte, la brecha de'.siilarios 'entre Estados Unido_s y 
México demostró ser una ~ari~ble ~~ significativa ~n las 
regresiones realizadas, mostrando con ello; que ha dejado. 
de ser el factor determinante en el periodo mencionado. 

Ya en los últimos años, 1981-1985, las devaluaciones 
que ha experimentado el pa!s tuviera~ algunos eféct.os>s81-
bre las dos variables mencionadas'-

En primer lugar, una re.vis!"ón :de Los salarios paga~:
dos por las maquiladoras en· ra zona fronteriza en 1984 y 
su comparación con los devengados en los Estados Unidos 
revela ahorros de entre 7 y 12 dólares por persona dia--
rios, a lo que se añaden los efectos de las continuas de• 
valuaciones de la moneda mexicana a partir de 19~2. ya -
que mientras en 1979 las maquiladoras pagaban a 15 pesos 
la hora trabajada, lo que representaba 55 centavos de dó
lar, con la polltlca de deslizamiento del tipo de cambio 
impuesta por el gobierno desde 1983, en diciembre de 1985 

estas cifras se ubicaron en 516 pesos y 31 centavos de dº 
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lar. 

A ello se aftaden los variados y atractivos apoyos ~ue 
provee el Estado para la instal~clón de la actividad maqu¡ 
ladera en la frontera, esto se comprueba por los estudios 
económicos de BANAMEX, que muestran que los _costos_- de in~ 

tal ación en México, calculados por ple cuadrado son entre 
5 y 10 dólares más bajos que en Jos Estados Unidos, 10 y 
15 dólares menos que en Singapur y entre 25 y 30 dólares 
menos que en Hong Kong, un análisis similar sobre las ta
rifas eléctricas se presenta en estos estudios. 

En segundo lugar, la devaluaciór. ha tenido efectos _ 
negativos sobre el pequeno comercio estadounidense, sin _ 
embargo, seguramente se podran compensar esos efectos, ya 
que la devaluación, también ha constituido una fuente de_ 
ganancias para productores y consumidores norteamericanos, 
cuyos gastos y actividades, en los Estados Unidos son pr~ 

cisamente los que a nivel agregado explican el dinamismo 
de la industria maquiladora. 

Existen además de estos elementos, otros que son muy 
importantes, en el sentido de evaluar los supuestos bene
ficios que la instalación de esta industria traerla al P2 
Is 

Uno de ellos, es que esta actividad depende del aba~ 

tecimiento casi integro de co~ponentes norteamericanos.-
Este caracter derivado de la demanda en los procesos de -
fabricación y ensamblado, hace que al interior de los pa
ises donde se ubican, como Mé~ico, exista poco margen pa-
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ra poder controlar su evolución, de tal forma que resulta 
dificil que estos constituyan una base estable de apoyo -
para la continuación del proceso de_industriallzació~.Aón 
cuando fuese posible hablar de industrialización, cuando 
hacemos referencia al desarrollo de actividades que cons
tituyen segmentos del proceso productivo donde~e agrega 
valor a través de mano de obra rio calificada, esa serla -
dependiente, subsidiaria de necesidades externas, mas aun 
si se considera que el capital E!' insu_mos, extranjeros dom! 
na en este tipo de-acÜvidades. 

En México, 1 ~s irt~umosde ·origen externo uti fiza dos 
esta industria, representan el 98.4 por ciento de los i~ 
sumos totales por lo que podemos afirmar. que iioexisieuna 
vinculación de la actividad maqulladora aJaparátp prodU~ 
ti YO nacional, y que por lo tanto al no contntiufr:'a\;ct~S~ 

~:~ 1 ~::1::::; 1 :::~:ee:nr:;ª:r:~:~~ 1 ::e~~~i~t~iMsitl~~~I~~ 
co que el gobierno emprenda.· 

Por otra parte, al analizar el destino de los suef~
dos y salarios pagados en las empresas maquiladoras, s~ -
encontró que que el 50 por ciento de estos se remite,ha~
cia los Estados Unidos en forma de ropa y alimentos prod~ 

cidos en las industrias de la frontera norte. Esto nos -
conduce a otro de los .supuestos beneficios de ta instala.
ción de estas empresas, que es la generación de divisas, 
Como puede apreciarse las divisas que realmente se quedan 
en el pals son una proporción muy reducida, en virtud de 
que las empresas estan exceptuadas de la obligación _de -
vender al tipo de cambio controlado sus divisas obtenidas 
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a las instituciones de crédito del pals; por las altas co~ 
pras de insumos importados; y por los $Ucld~s y saJar!o~ 

gastados en ciudades fronterizas. 

determinantes de los altos niveles de uti!idade's; ya qúe~ 
descansan en procesos de trabajo intensivo; rotación ·ace/ 
!erada de tecnologla y altos coeficientes de_productivi-
dad. A la vez, este contexto productivo y tecnológico de 
operación de las plantas maquiladoras hace m~s dificil el 
que industrias regionales y aún nacionales se benefitien~ 
con su presencia como abastecedoras de los insumos que a
quéllas utilizan, toda vez que sus productos carece~ de -
la calidad, competitividad y costos requeridos. 

Por otro lado, la industria en cuestión se encuentra 
concentrada en los municipios fronterizos y en unas cuan
tas ramas de actividad, que si bien ha generado empleos -
en términos relativos, por sus caracterlsticas internas no 
ha podido reducir el desempleo, ya que, la mano de obra -
empleada en las maquiladoras sigue siendo principalmente 
femenina y poco calificada, esto último se destaca al a-
nalizar la composición de la mano de obra, pues existen 
70 obreros por cada técnico de la producción, lo que in--
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dica, que la asimilación tecno!6g!ca que 5a pretende ólcdQ 

zar no cuenta con una estrategia definida. 

Esta situación no satisface. Iás demandas de la mano 
-'·-· .' _·--

de obra desplazada con la terminación del Programa de Bra 
ceros, no propicia·¡ a difus¡ón:d~:\{te:cnologlas sofi sticad;s, 
tampoco avanza hacia una.~maYo~rki~~.:;.a·éió~ .ª1resto de1 ª 
~::::~ industrial, aun~u~·\?n~~~~~*f·~~:~:~el ingreso de di= 

-O\,,:,~~~: ';~." '::· . 
:: .::: ·!,.' ~ ~ 

De lo anterior se deé!uce':que ia .poi rtica del gobier,
no mexicano de facilitar.el establecf~lerito de las .indus
trias maquiladoras, printlpalmente, nor~eamerlcanas¡ es~ 
cuestionable, no sólo porque estas no pueden contribuir a 
resolver la problemática de la zona fronteriza, sino tam~ 
bién porque han crc~do un nuevo tipo· de vinculación ~ue ha 
fortalecido la dependencia de la zona con respecto de la 
economfa norteamericana y, particularmente, con respecto 
de las compañfas extranjeras, sobre las cuales el gobierno 
mexicano no tiene ningún control. 

A pesar de estas desventajas las acciones para conser 
var y fomentar la actividad maquiladora se han acelerado 
desde el inició de la crisis de 1982, por el agudizamlento 
de dos problemas fundamentales: a).la deuda externa del _ 
p:!s, cuyas dlITTe~slones de casi 100 mil millones de dóla_ 
res, obligaron: dar atención especial a las actividades_ 
generadoras de divisas, y b) el desempleo abierto, que -
según cifras de la Secretarla de Programación y Presupue~ 

to, alcanzó en diciembre de 1982 el 15.8 por ciento de la 
PEA, mismo que se viene profundizando por la actual situ~ 
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ción recesiva de la economra nacional, esto ha propiciado 
que a lo largo de la presente administración se emitan a
cuerdos y programas que favorecen a este tipo de indus--
trias, entre los que destacan: La Ley sobre Maqu.iladoras 
de agosto de 1983, el Programa de la Frontera Norte, el 
PRONAFICE, el PROFIEX, y recientemente la ~pertura de cuen 
tas en dólares en la frontera norte. 

Debe aclararse que el desarollo de las polfticas pu~ 
de verse afectado si el gobierno de Estados Unidos, cedien 
do finalmente a la presión de los sindicatos norteameric~ 
nos, decide suprimir las cláusulas 807.00 y 8D6.30 de Ia
legislación arancelaria norteamericana; esto afectarra -
principalmente a las maquiladoras de las ramas textil de~ 
este pafs, ya que los impuestos a la impoFtación que aqu~ 

!las se verran obligadas a pagar como resultado de la su
presión de la primera de esas cláusulas, harran incostea
b!e las operaciones de ensamble fuera de los Estados Uni
dos. 

Al margen de esta aclaración, es importante desta-
car que la actual administración plantea en el Plan NaciQ 
nal de Desarrollo, que la actividad maquiladora aporte más, 
que los efectos directos e incluso indirectos de las maqut 
!adoras de exportación en México, a través de Ja restric-
ción a la importación de insumos, el mayor grado de inte
gración, la reglamentación para que reinviertan sus ganan 
cias, la imposición de medidas fiscales adecuadas, el cum 
plimiento cabal de las leyes laborales, el apoyo a la sin 
dicalización de los trabajadores, el facilitar Jos trámi-

tes para la absorción de establecimientos por parte de cog 
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perativas de trabajadores, en resumen, el cambio estruct~ 
ral propuesto por el actual gobierno. Estos intentos resu! 
tan difíciles de conseguir dado el control que ejercen los 
establecimientos mayoritaria o cieñ por ciento extranjeros 
en casi todas las ramas; por otro lado los objetivos pro
puestos dentro del Plan no corresponden a las condiciones 
reales que caracterizan a la Zona Fronteriza Norte y a la 
maquila e incluso se han tomado decisiones que obstaculi
zan el logro de los objetivos. La configuración espacial 
de la demanda y de la red vial que comunica los centros -· 
urbanos del norte del pafs, reduce las posibilidades de -
abastecerlos desde el centro con productos de consumo, -
pero la extensión del Régimen de Zonas Libres hasta fines 
de la presente década condena al fracaso .toda accló~ ten
diente a recuperar los mercad

0

os fronterizos para la indu~ 
tria nacional. 

Por tanto, pretender enca9enar productivamente a la 
maquila para continuar con el proceso de industrializa--
ción en México, a partir de la consideración de los ras-
gos que posee esta actividad -nacida.de las propias nece
sidades de las economías avanzadas- puede constituirse de 
nuevo en un fracaso sexenal, si se evalúa esta actividad-
ª partir del cumplimiento de una serie de objetivos que -
no hallan correspondencia con las características y moda
lidades propias de la industria maquiladora de exportación. 

De esta manera, el gran dinamismo y expansión que se 
espera cobre la industria maquiladora durante los próxi-
mos a~os no implica, necesariamente la profundización en 
el proceso de industrialización, ni la internacionaliza-~ 
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ción de los supuestos beneficios que proporcionan las piª 
taformas de exportación, consideradas desde las perspect! 
vas optimistas del comercio internacional y del crecimieQ 
to económico, salvo ~ue se tratase de inducir un cambio -
estructural que también afectase la composición del capi
tal, Ja propiedad de Jos establecimientos maquiladores bª 
jo el relativo control extranjero. Al menos en Jo inmediª 
to, no es posible tomaren cuenta esta ~osibilidad como -
una de las alternativas para superar -Ja res_tricción impue2 
ta por Ja Balanza de Pagos sobre las tasas de credmiento 
de la econom!a mexicana y acceder a nuevos estadios en el 
proceso de industrial1zaci6n. 
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GRAFICA 1 

Valor Agregado de la Industria ~:aqufladora 
de ~exfco 1977-1985 

(millones de dólares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 198:/ l984e 198§ Año 
~/ estfoacfón 

Fuente: Tomado de Banco Nacional de México, "Exámen 
de la situación Económica de México", nam:698, 
enero de 1984, pág. 56. 
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GRAF lCA 2. 

Participación del Valor Agregado de la fndustrfa laqufladora 

de ~~xico en la Exportación de rrercancfas, 1974-1983. 

U\/XJ.I (pó re en taje) 
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Fuente: elabor~da,á 1rn?t1r de ·ifatos de Banco de México, 
S •. A~ 
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' 3 .· 
GRAFICJI 3 

Valores Gravable y Ubre de Derechos. bajo Fracción en 806.30 
Y ~07 !l!.l de Est~dcs !Jnfd!:'$ ;!! ln~re~,; Personal [lf~¡rnnible 

de "El Cinturón del Sol .1970-1981. !I 

1970 

ll 

ve; 

1971 . 1 7 3 1 75 1 7 19 9 . 19 1 
1972 . 1974 1976 1978 1980 Aoir 

Val.ar Gravable (VGJ y Valor Lfbr~ de terecru,. (VLDI 
·en millones de dólares corrientes. 1 ngreso Personal 
Disponible CYPV) de "El Cinturón del Sol" en miles 
de millones de dólares corrientes. 

Fuente: ~laborado a partir de datos de u.s. Departament 
of Commerce, 8ureau of the Census. 
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GRAF !CA 4 

Razones de Poblactón Ocupada y Valor Agrc!f'dO 

e Níincro de [stablcclmlcnlos Y por ramas 

de acltvldad. 1982 

4. 

-~-. 

f~bi o .. iúi1 ·U...uv~üa p1u11e.: .. HV :~¿( ~~~~ ~?~C.!~{:·ntc·-_!f''.'/.('::·; !ti-! 
y V•lor .. ADrc~•.~o prnlTll'~ln pnr J"'rsoroa:ocupada .1 VA/l'lll ··en 
decenas de miles de pesos. ·· · · 

Fuente: Datos del apéndice 
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GRAFICA 5 

Rizones de f\iqufnarfa-y (q.Úfpo o1 Obre.-os y TEcnfcos J/ 
y de ~iil tdades •. Vollur Agre93do Rcductdo ll 

po_r rll!mas de ·ac.t fvfdad ,193Z. 

IV. 

IO x¡ 1.1( VII. J 
vm. .i:: .11 ·llL 

ID 'º 30 40 50 60 10 

11 ltuón ~-:.u;Ufnar-ia y Eqi.rfpo entre Húirero d~ Cbreros y Técnicos 
- (l.EJO•TJ _en decenas de miles de pesos. 

Y Salarios y Sueldos de P'JJno de Obra dfrecl.4 e 1ndfrecta más 
Utflfdadcs•Valor Agre9ado Reducido IVARJ 

Fuente: misma de la gráfic~ 4 

5. 



GRAFlCA 6 

Razones de ro!qulnar1a y Equipo y Valor Agregado 

a Total de Obreros y Téa~lcos Y por raros 

de actividad 1922. 
IV• 
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ro 'º 60 'º 200 220 

11/./0•T 
La rdlÓr1 t'.f./t~T y el Valor Agreg!ido entre ;;~;:.:•=-~-e flnrr.rus y 
létnico!:. ( VA/Ó""TI están exrrl!sadns Pn c!.":C~""~ de miles de pesos 

Las rupturas de escala generaron dlsconl1"•1ldados en la recta 

Fuente: misma de la gráfica 4 
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GRAFiCA 7 

Ruones de r.tqufnerf• y [quipo y Núirero de_ Tt!C'nfcos 
1 Total de Obre-os y Técnicos Y par rall\ls 

de 1c i. hfdad 1982. 

.rv 

7. 

'º·;-~--~~-=-~-=-~-=-~~~-=-~~~-=--=--=-~ 
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Xll 11}11 11· 111~1·.l}( .JC 

' 10 lt 14 16 11 ,. T/I.'•" 
!!!, 

y Razón 1#:/0.T en docenos de 111l~s d• pesos 

Fuente: misma de la.,gráfica 4 



CUADRO 1 

Costos de Maquiladoras. Corr.paración 
Internacional en 1983 

Costos por México 

1n~t11ac1ones (Incluye ter.renos 25-30 
y edfffcfosl. 

(dls. por pf~2 l 

Electricidad ·4.5 
(ctvos. dl, por kw/hr.) 

Hano de Obra. 

(Uls. pc.1• hora) 

Singapur 

35.45 36-46 

10-12 7.5. 

Fuente:· Banco Nacional de' México, "Examen ·de a 

México", nOm. 693, ·ago~to·de 1983, pág. 409. 

50-60 

n.d; 4 .1 

de 



Ano 

1975 

1976 

1977 

1918 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

9. 

CUADRO '.? 

Part1e1pacf~ll de los conponcntrs del Va1or Agregado 

d~ la fnd.,strll nqultado•• •n llé•ico. 1975-1981 

(par'C•nt.Je) 

Sueldos Costos S.larfos 1 JnSUll'IOS 
Diversos Y 

Ulf lfd•dH 
Pres tac Iones Nadona:l es y Otro• . 

61 2 2Z 15 

úl i 19 u 
64 4 l1 u 
ro 4 21 15 - . 
58 4 2D 18 

59 4 20 11 

61 J 20 16 

53 J Z) 21 

~6 5 26 23 

Y lnclu.Yo: Alqutl.,. de ,.,.qufrarla y [quipo; Rontl de [dlflcfol y Te -
rrems¡ [n~r9fa Oktr1c•; Telé(oNJ, Telf¡rafo X ff11x; Trf•1tel 
Aduaralcs; f1 e~ ¡ karr'ev-¡: f".ara:inf"1.;:nto "* rd tffcto¡ , ""'""'''..,_ 
r11 ¡ Otros Gas.tos.. 

Fuente: ·Erabor-ado a partir de información del Insti
tuto Nacional dé estadistica, Geografia e 
Informática, SPP. 
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r:ii{sc1 DoS:at'rollndos 93. 7 

Poíscs Meno: Desa.rr!?. 
l loJos. 6.3 

Total 100.0 

CUADRO 3 

hrt lc!poc!6n de lo• rohcs 1Jc1•orrollnJos y ~l,•nos ílc•nrrol laJos en al 
Volar Tato\ de lu laporraclonr• dc·lisradu Un!Jos bojo l.u Pracc!oncs 806,30 y 

807,00 

1966· 80 

porc .. ntnje ·¡ 

----
1967 1968 1969 1970 19~1 1972 1973 1974 1975· 1976 1977 1978 

9U,5 85 ,9 78.6 75,5 7b,4 69. 7 64 .1 n,d 56,2 50 .9 54 ·º 56.0 

9.5 14. l 21. 4 24 .s 2~.6 30,3 35 .9 n.d 43,3 49, l 46, o 44 .o 

100.0 100 .o 100 .o IUO,O 101•.0 100.0 100.D 100,0 100.0. 100 .o 100 ·º 100.0 

, Fuente: Elaborado en base a datos publicados por la Comisión Ta~·11'.ár.ia.:d~;.~·stados \1 

Unidos, del Journal of the·Flagstaff lntitute, varios riameros·.· 

1979 1980 

5s;s 54. 7 

44,5 0,3 

100.~ 100,0 

-· 

o 



VLD/VT do ~n {ses 
· Dosorrol lodos~ 

. VLO/VT do PI {se~. 
llenos Dcurrollado1 

CUADRO 4 

Ro&dn dol ValoT Llbu do lkrecho1 o Valor Total do 111 Iaportacionoa 
d·o Estados Unidos .bajo IOI Fraccionos 106,lO y 107 ,00 proc1dontos de 

Pahes Do11rTollado1 y Mcnr1 Dourrolhclo1 1966·80 

( porcentaje ) 

1966 º1967 1968 19f•9 1975 1976 1977 1971 1979 

13.3 15.Z ll,5 1!,.. 6 • 1.4 9,9 10.1 a .a. 10,0 

. 48,0 56.6 65,9 ss.z 45,Z 44.1 47 ·' o.'z 0.7 

. 
Fuente: misma 

1910 

-
7.S 

º·' 



·.•' 
·•,. 

YLD/VT en 
A•,hlc• Litina 

VLDÍVT :,,,.~::/: . 

CUADRO 5 

Ru6n del Valor Libre de Derechos· a Volor Total de las ·Iaporucioncs de 
Esudos Unidos lu ProccionOI 106, 30 y 107 ,00 procºedentes de dos Areas 
MO!IOS Du1rroll1do1 1966·10 

porcentaje 

1966 1967 . 11161 1969 1975 • 1976 1977 1971 1979 

u·.1 S.1.9 60,3 67,4· 54,3 Sl,2 Sl.Z 52.6 48.2 

.. '• 
' .. ... ·~::. :": . 

54":6 ····· 49,0 4S, Z 43,Z 46.a. 46.S . s •. E.A$.1,uc.,; ;'.: : 46.~ 7.· .·.·;:;::.H:,7 36 .• 9 
. , .. ~·:./,.: .. :·-_: .. ··r· ' 

... 

1910 

49,l 

46,0 

·' 
... o~a: Las heaa incluyen a M6xico;ir.i1U,El Solvador,Rep4blica Doainkana,C:Osu Ric:1,Colombb,.: ... a1c1 

larb1do1,Tllwin,Slnt1pur,llon1 roo1,CorH del Sur,Malasia y filipinas. 

Fuente: Elaborado en base a datos de US 1·nternational Trade Commission Im:·:!rt 
Trends in TSUS ltems 806.30 and 807.00.Enero 1980 y de us Bureau ~rr 
the Census. 

"' 



1970 1971 

loéria L:ltiM 

806.l0/I07 .oo 8l 109 

S G P ¡¡U 

9'dcsto J.siitico 

106.WI07 .oo 144 19/ 

S C P EU 

CUADRO 6 

Valor Grrvoblo do las J.¡lortociorri do Esbdol U!ldoo procedontoa do dos 
nea Monas DosarrolladCJ bajo !As fracciones 106.lO y 107.00 y el SCl'llJ 

1970·11 

( mllloros do d6lores ) 

mz 197l 1974 ¡g¡5 1976 1977 1?78 1979 

114 315 54~ 560 676 7U 95' 1 ZB6 

527 787 l 019 l 233 

334 '95 723 646 1133 958 l us l 359 

1 5<9 z 150 2 877 3 5¡4 

1;10 1981 T,f.U.Cll ••• ,., 

l 'ºª l 5SS 46.5 11.z 

l 167 l 343 Z0.6 

1 

l 678 l 961 ~5.o 1 
18.7 

l 920 4 499 -
1 

Z3.8 

Nota: t..s h~:a incluycn a 1klx!co,Brms1l,E1 Solvador,Ha!ti,RepGbllca Dcrnlnlcana,Cost.a R!ca,Barbodo1,Tai.&n,lúl.Uia,Sin¡apur,Jlon¡ ](.on¡, 
Crrea dol 9Jt y l'ilipin&S. ·' . 

Fuenle: Elaborado en. base a datos de The Journal of the Flagstaff lnstitute , varios números. 

' . 



CUADRO 7 

Distribución Porcentual del valor de las Importaciones de Estados Unidos 
bajo las fracciones 806.30 y 807.00 por principales paises de origen 

1975 y 1980 

(Porcen.taje) 
. 

º 196i :a1s ·:1~10'. 

Total ~~~~! ~--·-'·'- .. ,,. ., ~~~.~~ ""'--·-'- 1 • -·- ñ:~-. 
Paises Desarrollados ' ag.3 574 g~ :~ 56.Z . 11.2 68.2 s:C.1 15,4 

RFA so.a 6.2 ss.1 24,1 1.6 32.4 15,7 1.7 

J1p6n 4,6 7 .a 4 .1 1 6.a 1.2 806 Zl.5 1.z 

c..nad1 15.2 31.0 12.6 g,g u.o . g,5 9 .1 10.4 

testo 19,7. • 12.4 ¡g,7 14.6 S.4 17.7 6.4 2.1 

PDise's Mmas Des•· 1 

rroll•das. 10.1 42.6 5.S u.a 10.1 31,a 45.3 84.6 

M!xia> 2.1 9.3 0.1 - 19.a 43.6 u.o 16.7 ~1.7 

Tliw"1 1.a , S.4 1.1 s.s 4 .s s,1 3,4 z.1 

Sln'"rur . , .. . . 4.1 5.2 3,1 S.5 10.1 

1 IÜlf ...,, s., 22.5 2.1 2.1 3.6 2.6 2.9 ~·1 

~ 
.. .. .. 2.2 4 .;. 1.l z.; 4,4 

l.2 5,4 0.7 g .3 - 19 .o 

.1 

É. 3. H.6 31.4 

lQ0.0 100.0 100.0 1or..o 100.0 100.0 100.0 1ou.o 

---
Nota; En f967 sólo se ha incluldo a la fracclór. 807.00 . - - ~" . . 
Fuente; Elaborado en base a U.S. Tariff Commission, Op. cit •. y Journal of Flagstaff 

Institute. 

.. 1 
1 

,, ......... 
69.1 

:io.a 
ll.6 

1.6 

1.1 

~-· 
11.z 

3.6 

~.s 

Z.9 

1.4 

----1·3 
lQ),Q 



Fraccif.n 806.30 

Valor 'Ibtll 

VLD/VT 

Fncd.6n 807, 00 

Vlllor Total 

Fuente: 

CUADRO 8 

V1Jor Total do' 111 bport11Cicw1 da !stldol lhido1 pniccxlontol do M&iCD bojo la -

fncciClllGI 106.30 y 107 ,00 (allanes.U. d611nm) y Riia&. de Valor Ubre do Derechos 

a Vnlor Total (Porcanujo). 

1966·80 

1966 19117 1961 1~9 1970 1971 1972 197~ 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19SO 

0.1 0.2 1.2 4.s 7.l • 9 .a 30 .6 5g,2 114.7 105.l 77 ,3 41,6 49.9 63,4 65.z 

so.o so.o 66.7 43.8 64.4 63.3 70.3 66.0 . 71.1 75.l 71.2 71.4 69.9 69.9 61,9 

1.0 19.l 73.4 us.z zu.s 259.6 3!15,8 592,0 918.Z 914 .6 1 osa.1 1 106.9 1 489 ,g 2 003.7 2 276.Z 

51.4 63.7 67 .7 66.0 63.Z 61.4 59.3 SS.O Sl .1 Sl .7 Sl.S Sl.9 53 .1 so.1 so.1 

Elaborado en base a US Tariff Commisslon, Economic Factors affecting th~ Use 
of ltems·807.QO and 806.30 of the tarlff"Schedules of The United States~ re 
Publication 339, Washington, oc. september 1970. Del Journal of the Flagstaff 
Institute , varios números y del U.S. Departament of Commerce. 



1970 1971 1972 

~&·.ico 

806.3() y 807 .oo eo 105 171 

5 ¡;PE U 

Otras P.ises 
~ienos Desarrallailo! 

lcérica Latina 

106.30 y S70,00 3 4 .13 

SGPBU 

~t• Asi~...!e: 

106.30 y 807 .oo ~44 191 334 

5 G PE U 

CUADRO 9 

Valor Crll'illble di1 las i.;..arllV"~....,. <lo llfla•b U11lolo1 pr.11:<11k.11tr.r ~. lol!llr.a 

y da P.Cies Mona< DasanoU wb< llaj o 111 fncc111"'" IOG ,30 y 107 .o O y tl • 

Sistss Conenlh•clo de Pretarerda.• 11170;11. 

(. =l.llanes Jo d6181'CI ) 

l97l 1D74 1975 1976 ID77 1971 1979 19~0 1911 

217 465 468' 536 524 7U 1 015 1 ls.6 1 273 

254 Ug 463 552 511 636 

21 7S D2 140 lVO 240 271 ZS2 285 

273 418 556 681 65.6 707 

. •SIS 723 646 all 951 1·w 1 ~St l .67a 1 961 . 1 549 2 150 2 177 3 524 3 tlO 4 499 

T r. 11 A ·• l· _,. 
1 •111ri·•1 

42,4 11,9 

20.2 

Dl,3 15.3 

,zi,o 

61.6 18.7 

23,1 

~a: w S:::.s l.n:Juren 1•11rasil,El 0 oSalvadc:l',lfl.l.t!,~Uca lklllnic ... ,toata llica,krlla!Ol,Tabú,H&laia,Sl.np¡iur,Jl>na rm,,car .. !!el lM' 
y PilipU:.. 

Fuenté: Eláb.orado· ·en base a datos de The Journal Flagstaff Instltute , varios nelmeros. 

1 



CUADRO 10 

N6aaro da Esublecialentos ,Personal Ocupado Proaadlo y Valor A1ro1ado' 
de la induatrh aaqulbdora· a nlvol nacional y por aunlclpios UH•U, 

;~ esublociaianto s Personal Ocupado Valor Aereeado POP/ VA I VA I 
P ro11edio fPOPl fVAl No.en. POP =M:!; • .t. 

.1 (\) aillones (\) 
(ailss de e 

No. (\) No. pesos) pesos) o .ie pUOI 

H74 TH 455 100.0 75 974· 100.0 3 945,5 100, o 167 Sl.9 1.67 

MF 429 94, 3 71 122 93.6 3 614,I 91. 6 166 so.a l.4l 

! MNF 26 5,7 4 152 6,4 330, 7 1.4 117 ~1.2 12.72 

1 

1975 TN '454 -100. o 67 214 100.0 4 014,5 100, o JU S9,7 1,14 

MF 418 . 92.1 62 145 9'2. 5 3 625. 2 90,3 149 SI,~ l,6l 

NHF 36 7.9 5 069 7.5 319,3 9. 7 141 '76,1 • ¡0,11_ 

1 1981 TH 605 100.0 130 973 100,0 23 957,0 100,0 216 112,1 ~9,59 

1 >tF 533 11.1 116 450 aa.1 20 734.1 16.6 211 i.;¡ .l ~1,90 

MNF 72 11.1 .• 14 523 11.1 3 222,2 13 ·' 202 221.9 44, 75 

1912 TH '515 100.0 127 041 100.0 46 517. 7 100.Q•' 217 366, 7 79,6~ 

MF 514 17 .9 lll 227 IP.1 40 310 .4 86. 7 220 356,6 11,56 

MHF 71 12 .1 13 121 10 •• 6 207,3 U,3 195 '49,1 11,4~ 

. 

Sielas: Total Hacional(TH) ,Municipio• Fronterizos (MFI ,Municipios Ho Fronterizos (MNF) 

Fuente: Elaborado en ~ase a datos de SPP, Estadisticas de la Industri3 Magu!ladora. 
Varios números. 

¡ 



Total Nacional 

Municipios 
FrC"1"tP1r\ ios. 

Municipios 
no frontori&o1, 

CUADRO 11 

Taus do cHbio porcentual del \'alor A¡reiado de la industria aac¡uiladon en 
aunicipio1 fTonterho1, no fronteri101 y total nacional, 197'•12, 

1974·5 1975·6 1976· 7 1977-8 1978·9 1979·80 1980· 1911·2 
1 

l. 7 35,l n.z 40,5 45,4 21.9 35,1 114,5 

0,3 33.6 28.D 41.1 39,6 23.6 36.4 114,7 

17. 7 49,3 50.l 35.8 11.6 12.7 27,1 112,6 

F~ente~ Etaborado en base a datos de SPP,Op. cit. 

1974•12 

36,lS 

3$,21 

1 

44.27 



Participaci6n porcentual y Tasa de crecimiento proaedio :nuai de 
NGmero de Establecimientós,Personal Ocupado Proaedio y Valor A¡re• 
¡ado por raaas de actividades de la industria aaquiladora 1974·82. 

(Porce11taj es) 

Rama de Actividades No. de Establecicientos Personal Ocupado Valor Agrn¡¡ado 
Promedio 

'1974 1982 TCPA 1974 1982 TCPA 1974 1982 TCPA 
~ --

l. Alimentos 2.9 1.5 ·4.5 2.0 l.l o.a 1.5 1.3 34 .4 . 
2. Ca hado y pre· 

tlus de vestir. 25.7 21.9 1.1 17.6 13.4 l.l ll.l 9.8 31.1 

' l. ~luebles ·Y par•· 
tes p/11uebles 
de madera r meta l.7 8,9 15.0 1.8 2.4 10.7 2. 7 l.i ... .,u.o 

4. Maquinaria,excep 
to c16ctrica y • 
e11uipo do Trans· 

l~6 59.0 port,e. 5.5 7.5 7.l :9.7 20.5 4.9 l7.0 

s. Maquinaria,apara 
tosiaccesorios Y' 
art culos el6ctr 
cos y .elcctr6nic .44.8 31.1 1.1 67.l 51.3 4.1 69.0 54.4 32.l . 

6. Otras industrias . . 
manufactureras. 16.l 17.8 4.5 6.0 9,1 12.2 6;9 10,2 42.9 

7. Servicios, 1.3 4.l 19.S 1.9 5,8 22,6 l. 7 4,2 -52,2 . 
Total Nacional. 100.0 100.0 

1 

l.2 100.0 100.0 6.6 100.0 100.0 36,2 
1 

' -
Fuente: SPP, Op. Cit. 



CUAPRO 11 

Divenos indicadores de l• Jndu~trh •11.qu.1.ladon por ro1111 de 1ct1vid1d 1sns .. n. 

fua111.1 do Activit;;aJes 
1 POP/No.ese. VA/P<;,P VA/No.Est. ~SP/\'A PU(VA. , IN/VA VA/11 lN~ll HITO TITO EA(TO 

(aile• (•ilU d• 1 1 1 1 1 1 1 

~= ,.._, poso•) 1 
1 l 

·rotal Nac;lettal 

1 1975 148 59;7 • 135.6 60.S ¡s6,5 3,0 46,2 1,4 71.J 10.2 

1912 Z17 566.7 19 573.9 51.6 , ... 5 l.1 42.1 1.5 64,l 10.5 

1. Alimento• 
1975 lU 45.2 6 501,I 55.6 40.2 4,2 36.2 1.5 75.I 1,7 

1982 180 317.J 651 u.z.o 40.9 ,U.2 56.9 31.7 U.7 61.9 J.5 

.Z.Calzado y 
prend11 do 
vestir, 

1975 114 44.t s 111.6 61.0 26.1 5.2 52,J 2.7 12.5 5.1 

1912 135 220.0 29 .260.0 61:,S 34 ,9 3;6 31,2 1,4 10.4 11.1 

1

3.Muoblo• y 
pute.s p/-
111ut>ble1 Je 
11nJcra y 110 
tal. -

i , .N>quinarl•, 

1975 89 . 109.6 9 .754.4 J7,9 52,1 10.0 221.4 22 .1 7.6 J.8 

1982. 59 
,, 

470.1 .27.777.2 JI ,S 45,6 JS,9 110.1 17 .5 18 ,7 
5 ·' 

l 
elc;epto elcc .. 
trica y t>qUI 
pode Tuns-=-

~ 

porte, 
1975 JOS 17.9 p.:u.s 48.3 45,I 7 ,9 60.7 4.1 H.5 12. 7 . 
,,12 27P 64J,I 179 4¡9,1 34,1 65,4 0.5 ss.s 0.5 65.1 9.9 

.. 
S,J.l.iquinnla, 

::aparatos, 
accesorios y 
arti. alfe• 

~i~~ll"l! 
1975 250 61.4 ! IS lSO.o '' ·' 56,S 1.7 40.S 0.7 14.2 12.7 

Hlllil ~32 :ísz.s 117 º~º.o 57,I 40.7 1.s 36.0 o.s 12,I JS,J 

1 
d.Otr:u 1nJL11~ 

1 
tri•• aanu: 
f1ctureru. 

1 

1975 65 69.~ '4 372.2 5r,1 47 •• '·' 67. 7 0.9 Sl,6 7 .7 

igaz 111 Ht.0 45 UJ.O 47 .2 
"· 2 

6.6 54 .o 5,6 65. 7 15,1 

7. Servicloa". 7L.a 
1975 Z.tl ,,,ea 12 (103.l .!t.S 3 .I 117 ,l 25,l 91.0 l, 7 

1912 296 266.? 71 7'5.2 6: ·' 
2g,2 2,9 616.9 

17 ·' 
90,0 5,3 

1 
Si¡l1J1: $ucldos·,sahrio1. y Pruuctoncs (SSP), r.iu.tos D:~uo:i y Uti1 id:1Je1(CiDU).hsu1101 Nacion•hs(rN), 
Jnsu111oi1 l•portadoa (Il), MuJcro1 (U). Tetal Jo Obrrros (TO)• Tfcnico1 (T), !111pleado1 Ad•inhtrativo~ (EA). 

Fuente: Elaborado en ba•• a d1to1 de STP. Q.e .E!!· 

5,9 

6,S 

5.2 

1.0 

3.1 
4 ,6 

7,2 
1,5 

1:r· 
g,2,. 

1;0,c . :. 

6.1 
7,2 

4 .8 
5,5 

, . 
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CUADRO 14 

ktividaJ >bqul bdora ~bxicana,l?xportoci6n e 1"""rt11C.16n ele Men:anc!a 1~70·11 
( .U.lloros de d61aros ) 

IMPCllTACION V A l. O R &portoci6n 5.lldo en VLf!l'r VLl1r{Vf 
·=i"1~l" de :;r:.~ºJa ~~~:c:u 

~. C\enta C-rdal (1 (1 
Morcanclll! a Hercanc:iu ( X·M) 

( VIJ7I' 1 ( ¡.¡ 1 IVTl fVGTl ·f X 1 f ..,.ativo \ 

ll!-3 2 JZ6.I 21&.a so.s 1 211.J 1 045 .s 6.o 63.2 

165.S 2 254.0 . 269.• 103.9 1 363.4 190.6 7 .3 61.4 

256.3 2 717.9 426.4 17b,1 l 665.J 1 OS2.6 9,4 60.I 

364-1 3 1u.4 651.2 2!6.4' 2 070,S 1 1u.9 D.6 56,0 

561.9 6 056.7 1 OJZ,9 464.0 z aso.o 3 206.7 9,4 55.1 

ss2.4 6 sso.z l 019 ,9 Cri7 .S 2 861.0 3 719.2 1.4 54.2 . 
599,9 6 029 .6 l IJS.4 SlS .s J 315 ,8 2 1u .8 o.o .52.1 

631.l s 889.1 l ISS.5 524 .4 . 4 418.~ 1 471.4 10.7 54.6 

126.0 8 IJ!Í.o 1 539-8 1u .1 5 823.2 2 316.4 10.1 53.6 

1 oo.a 12 097 .2 2 067 .1 1 018.3 8 913,3 3 113.9 1.7 so.1 

l 116.3 18 572.2 2 l~l.4 1 155 .1 15 307 .5 3 2li4.7 6-4 50.9 

1 307.0 23 929.6 .V 2 sao .o l 273 .o 19 419.6 y 4 510 .o s.s so.1 

Sl¡lb: Valor Ubn de Dorecld 'J'.otal (V1J711, Valor Total (VT) ,- Valor Grevable Total (Vlll') .-

Wf 

17.1 

19.7 

2S.6 

ll.4 

J6.J 

35.G 

34.2 

26.1 

26-4 

23.2 

15.2 

ll.3 

Fu ente: Elaborado en base a datos de SPP, Bolet!n Mensual de Informaéión Económica 

'füVT vr;r¡x 
(1) 

va~-11 
1) ¡ 

' JO.a 6-3 7.7 ' 

~1.6 7.6 11.7 

Jg,9 10.2 16.2 

44 .o u.a 16.4 i 
44 .9 16.J u.s 

.¡,¡ ,¡ 16.~ JZ.6 

47 .z 16.1 19.7 

45,4 11.0 ,S.6 

46.4 U.3 J0,8 

49,3 .µ.4 32.0 i 

49.S 7.S ~s .. · 
4D.l 6.5 ;:a.z 

1 

N 



CUADRO 14a. 

IndustrLil Maquiladora: Estructura Porcent~al de los Insumos utilizados, 
1975-1982 

IMPORTADOS NACIONALES 
Envases y Materias Envases 

Año To.tal· Materias primas empaques Subtotal primas empaques 

1975 100.0 98.6 97 .1 1.5 1.4 1. 2 ' 0.2 
1976 . 100.0 97.0 94.9 2.1 3.0 2.9 o .1 
1977 100.0 98 .5 96.2 2.3 1. 5 1.4 0.1 
1978 100.0 98.2 96.5 1. 7 1 ~8 1.4 0.4 
1979 100.0 98.6 96.0 2.6 1.4 1.3 0.1 
1980 100.0 98.3 95.9 2.4 1. 7 1.5 0.2 
1981 100.0 98. 7 96.2 2.5 1.3 ·1 •. 1 0.2 
1982 100.0 98. 7 95.7 3.0 1.3 1.2 0.1 
1983 100.0 98.7 95.6 3 .1 1.3 1.1 0.2 

Fuente:Elaborado con base en datos de la SPP, Estadlsticas de la Industria Maguila
dora de Exportación, México, 1983 y 1984. 

N 
N 

y 



Año 

1975 . 
1976 .. 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Fuente: 

CUADRO 14b 
Gastos nacionales y extranjeros de la industria maquiladora en México 

1975-1983 
(Millones de pesos corrientes) 

NACIONALES DEL EXTERIOR 

.Jíi:i¡) INSUMOS SUELDOS; SA- , GASTOS Total INSUMOS UTILIDADES 
. NÁCIONALES LARIOS·Y PRES- DIVERSOS (B) IMPORTADOS Y OTROS. 

.. -'; ':~ 

TAC IONES. :.::·::. ·:'~~·.·:.'. 
. ~" ·-

.. ·····3·•404:0 .. . 120.0· 2 429.7 -,. - ··::-> 854.3 8 689.3 8 689.3 610 5 
4 739.2 .' 371.2 3 3'21.4 1 :046.6 11 834.4 11 834.4 685.7 
6 350.5 274.7 4 527.5 1 548.3 18 252.6 18 256.6 767 .1 

1 

8 477.2 377 .1 5 986.7 2 113.4 25 516.3 25 456.9 1522.7 
11 924.9 515.2 8 466.9 2 942.8 35 982.4 35 895.3 2618.1 
14 762.0 697.0 10 497 .7 .3 567.3 40 208.8 40 095.7 2966.8 
16 196.1 707.5 10 644.1 4 844.5 54 784.0 54 679.4 3760.9 
36 746.1 ·1 417.8 24 519.7 10 808.6 109 332.6 108 928.2 9841.6 
77 397 .9 4 536.0 46 927.9 25 934.0 366 906.2 344 782.9 22 123.3 

Elaborado, misma fuente cuadro 14a: 

B/A 

2.6 
2.4 
2.9 
3.0 
3.0 
2.7 
3.3 
3.0 
4.7 

N 
w 



CUAORÓ 15 

Caplt,al Social por pah de ori¡en a nlvel nacl~nal st¡c!n p1rticlp1cidn 
en Capital Social 

(millones de puos corrientes) 

ll.U,A. .. H6xico Japón Otros . Total 

articipación No.dci Honto No.de Morto No.de Monto 1 No.da Monto No.da Monto 
llH. "llst. Est, Est En 

Nacional o o 221 811.0 o o o o 221 

May.Naclonal o 76,8 34 141. 7 o o ·º 25,5 34 

• May,Extranjera go 544 .6 o 151.1 1 51.0 4 16,8 gs 

Extranjera z4g 1 131.0 o o 3 46.1 4 7 ,2 256 'l 

Total Nacional 3,}g 1 752.4 255 1 1C4,S 4 g1,a 8 0,5 606 3 

Nota: La cate¡or!a de Otros incluye a RFA C,16,S).Finlandh (E,8)Bohau1(7,4).B1paft1(6,l),Inrlaterra (4,4)., 

Chile (1,0) ,Panam' (0,6) ,A:r¡entina (O ,6), Canad,(Q, 5), Italia (O.S) ,Benwdu (O .S) ,HolAnda(O .2) ,reno (1.7). 

F°uente: Elaborado en base a datos de SECOM 

111.0 

244,0 

764,2 

115.0 

004.2 

"' ... 

1 



Rama de 
Actividad 

I. 
JI. 

IH. 

IV. 
v. 

VI. 
•Vil. 
VIII. 

IX. 
x. 

Xl. 
XII. 

Total Nocionol 

CUADRO 16 

· Capital Social u•(\n poh de oriRen l·Or r•111 de act1Yidad,19RZ. 

(•lllonu do r~''º" corrl~ntes) 

E U A ~l~xlco Jan~n Otros 
No.de Monto No.do Monto No.de Monto No.de 
Est. Est. Est. Est. 

~ 107. 7 4 37.9 -· .. ·-
23 51. 5 61 168. 7 -· .. l 

13 6. i. 24 147.0 -· .. .. 
13 124.0 49 190.5 -- -- z 

l l. o l 30.2 -- -- 1 
36 112.6 13 37.8 2 14.3 2 

8 23.1 3 2.4 • l 51.0 l 
46 365. 3 7 76.3 ·- -- l 

117 820.9 39 194 •. 7 -- ·- --
18 17. 9. 8 2. 4 -- -. ·-
45 103. 2 34 211. 6 1 32.ó --
13 n.o. 7 5.1 -· -- ·-

339 l 7 52. 3 255 1 104.6 4 97 •• 8 

Total 

Monto No.de Monto 
Est. 

8.6 10 154.Z 

0.6 18 220.a 
.. 37 153.1 

2 ·º 64 316.5 

5 ·º 5 36.2 

5. 7 53 170.4 . 
0.7 13 77.2 

o.6 54 uz.2 

9.6 156 l 025.Z 

-- 26 Z0.3 

16. 7 80 ! 364.o 

·- 20 24.1 

49.5 íi06 l 004.Z 

-.,Lsoloccidn,prcpuacilln,_., y .. lat.odo •le ali->toor n.EnlmDJ.e ele pnnla• de vutir y ot..ro. ¡m:x!uctoo cant'ec:c1onodoo can 

'll>xt.11.a y otros 1Mt.orl.Al1•1 111.Fabcicaci&> <lo calzado e J.nduotr1'oJ d<>l cuero1 IV.~le do Ol>eb1cs,aua 11Ca19DriOO y otro• prcductoe 

de 11\0dera y .... ~11 v. Productoa ()1!ilicoo1 VI. Cl:>NtNOCidn, rcccn•UU<--ciOn,y enaanbla de oquipo da ~"""P"rta y """ ""°"oorl.011 Vll.Dl

omi>le y -acidn de h1rr&111i1ntA,oquipo y swo partes, ~ eUctrico1VIII. EnNllt>1e de ~;oquipo,aparatoa y art!c:ulce 
.alActri.caa y electrdnic011 IX. Hatuj.&laa y ...,..,..ioo alktticoe.y e!ecu6Ucoe1 X. D\Ml'ble de ~ui;""tao y artl:culol dopoztivoa1-

XI. otna indl>otriu ~I XII. sarvicioa. 

Fuente: Misma que el cuadro 15 

• 

"' <11 



1.1.a. 

.... 111• ... .. 
ActhC. .. tn. 

11 ,, .. , 11 
Mclo•I o 
,,.,.~,. o ,,.,.(At, 5 
(11.t'UJWI 11 

Ir Tollil u 
11¡clo111J o 
Klp,Mc. o 
... ,.ht, 1 
btrnJ"' 1 

" Tout ,. 
111c11,.1 o 
M11.r•c. o 
Klt,hL, 10 
htr11.j ... " 

" 11 rout 41 
rw..:loNt o 
~J.flolC, e 
Ht7.ht. 1 
tatr111Jw1 l1 

11 TtlA!1 111 
NtlHll o ,,.,. ... ,. o 
.... ,.bt, JO 
b1ruJ.,. 11 

CUADRO 17 

C111lt.al S.Ct11 119'• ,.,, •• .,,, .. ,... n•• 11lccteNd11 
~llllhNI flt ffiOI Clrr .... 1) 

"'•ko ...... °'"' ...... tlo, •• lt). di 

"'" .. '"· ..... ln . .., ... cu. 

51.1 .. IM,7 • o 1 o 11 llJ.1 u o o 
4.1 1 4.1 o o o 

11.l o º·' o o o 
lll.7 o o u o 1 

114.0 4t 110.1 o o 2 
o 41 111.4 o o o 

11.4 1 11.l o o o 
90,4 o 1.8 o o 2 
11,2 o o o o o 

11>.I ll 31.1 1 14,l z 
o 11 11.5 o o o 

2.0 1 J,O •I o o 
4,8 o l,l • o 2 

105,8 o o ! 14.J o 
.JU,l 1 16.l o 0,0J 1 

o 5 11.8 o o o ;.• 1 '·' • • o 
IZl.O o 0.1 o o o 
111.J o o o 0,0J ! 

110.1 JI 111,7 o o o 
o JO U,7 o o o 

U.7 • 47.2 o o o 
m.J o lll.8 o o o m.• o o o o o 

Fuente: Elaborado, misma del cuadro 15 

to .. 1 

,.,, dt ... ... cu. .., ... 
º·' u 110.1 

o 5t IU.I 
o 5 '·' o 5 11,5· 

º·' 11 Zl.l 

2.0 " JIU 
o 41 111,4 
o a JJ,I 

2.0 1 94.Z 
o • 11.1 

5.1 51 ll0.4 
o 12 JU 
o 1 5.0 

s.I 12 ll.1 ' o 28 IZO,I 

º·' .. 441.2 
o ' "·ª o 2 18.1 
o 1 121.4 

º·' 3' Jlf.9 

'·' 156 1 025,l 
o JO JJ,1 
o ' "·' i.I JO Jas,1 

0.5 81 Sl!i,4 
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Acth'ldd 
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11. 

111 
IV 
V 

YI 
VII 

VIII· 
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X 

XI 
111 

Tet:ll N1cle•al 

CUADRO 18 

llHJ11tl .. Po~hcJb Ocupl41 .~• .. re dt l•uUect•hACH ., 
Y1hr A1re11de P•r rHu tlt acthUad. UU, 

PO/No,ht, VA/PO YA/No.lo, 
l•IJu Jt P•Hs}, (•lllonn d• PllH) -

Ul,1 
HJ,Z 10,2 lU,9 
J SS,• 15,, 71,6 
11Z,J 11.1 , 76,S 
UD,9 u.z ll,Z 1 t77,I U,7 JU,1 
z1i,1 

"·º 10,Z 
111,S Zl,S -· 'º'·' 116,1 

111,' 17',Z 
1'1.1 S•,• uz,1 
211,1 ll,1 H.Z,, 
201.1 U,7 lOl,J 
147,¡ H,6 Jll,1 
IU,t 0,J 

Fuente: mfsma, que ~l cuadro 15 

, 



CUADRO 19 

Aaa:onu dt Pobi1cldft Pcur•·l• 1 Nfiauo d• !t11bhcl•hatu 1 
V1har A1r•1¡¡Jo por r.t&jiu ••l•~clonalllu. Ull. 

...... ,. PO/Ne. !U, . V \/~O VA/Jfo.Ell • 
Acthldlll (•iJ rtr. de PHGI) (•il lonn dt pHOI) 

u,.,.. hC..!I us.c 11,t 
,._ulon11l 1 Jl,S Jf,\,0 11,l 
H•r.X•c •. 7111,0 1~1.0 11,7 
Mar.n•r. Z61,6 J6.l,i 0.1 
E:•tranJH• Zflol.I IJl.4 J6,S 

IYT011I 76.S UP.t u.z 
,.,cloHJ 7J .J 611.l u.o 
Mar.~ac. B.6 779,7 JS,S 
Ma,·,Eat, 71,7 Ul.7 65.S 
ExlranJ•ra Jll. Q Z<IJ ,J Jl,J 

YIT•Ul Jl6.I 117.1 "·º ' ,.-1clo"aJ "4. o Zll.1 u.o 
Jf1y,~1c. IS, O "'º.o ... 
H1y,fttt. 116,Z 175.1 Jl.I 
fatnnJ•re Ul,9 101,1 1111,1 

VUIToUI 601, e IH.I 111.1 
Xacioul IJ,Z J1(,,4 ll,0 
Hay,:\ac. 11.s US,6 16.Z 
Jtay,Eat, n·~:~ llJ,I 114'1 
htruJen 1.10,.i 101 ~º 

lXroul 176.1 U7,I se.• 
1'1cJon1l !:16,0 H>7 ,7 11,1 
H1r.~·1c, 116.S 130.7 19,S 
Hay.be. llS,S 121.0 '4.l 
.bcrtnJ1ra lU.7 lll,Iº 7l,I 

Fuente: Misma, que el cuadro 15 

. -fe)"/.5 · coi'i· \ 

~,4 t.LA f PE_ t'l R; & J:/t/ 

N 
O> 



Rama de No. do 
·Actividad Est, 

l. 10 

11. aa 
111. 37 

IV. 64 

v. s 
VI. 53 

VII. Il 
VII l. 54 

IX. 156 1 

x. 26 
XI. 10 

XII, 20 
Tota.l Nacional 606 3 

CUADRO 20 

Capital • lnversi6n Total Act~•l por ro•as de actividod 1912. 

( •lllones do pc10• corrientes) 

lnversi6n Total Actlill l!sti .. .ia 
Capital lnversl6n filo Total 
Social Edificio Maquinaria Capital 

Insulacionos y Equipo de Trabajo 
Terreno 

154.2 5~.7 231. 2 134 ,6 
220.8 359.8 302.1 300.I 
153.1 5!1,Z Bl.6 167,9 
316. 5 391,3 5 521 .8 !172. 7 
36,Z 23 ,1 1!1.5 55 .4 

170.4. z 744. 5 2 170.8' 759,8 
7.7. 2 107 .5 10!1. 7 139,8 

442.2 l 172,5 955.0 1 469.7 
025.2 1 555.1 2 171. 7 3 691.6 
20.3 331,4 108 .o 71.3 

364,.o 610, 1 608.5 460,I 
24.1 117.1 43.9 50.9 

004.2 7 530,0 u 393.1 1 275.3 

Fuente: misma que el cuadro 15 

Otros 

30, l 
32. o 

3. 7 
416,6 

z.o 
254.4 

s.o 
22.B 

171.9 
5, l 

48.9 
2. o 

!1!14 .5 

t' 

446,6 

994, 7 

312.4 

7 302 ,4 

170 .o 
5 929, 5 

362 .o 
3 62d,o 

7 590.3 
522 •• 

1 728,3 

214 .6 
29 193.6 

N 
<O 



CUADRO 21 

C1pltal S.clll • lanuU•.1•111 Acl.;..l 111•r r.-1 .. ,_. .. " .. ª' UIZ. 

'•ilhMI lllÍ llUM 'Htl,lillll 

lnnrsUa Teta\ Actud llliHlia 

hN •Je Ne. '' C1plUl ·UHhh ~, .. , .. CaplUl •• Otro1 
Acl1Y1tl1• En. S.Clll hUahdt .. 1 . !"•· Tu••J• 

Turn• . -.. , .... 11 ue.1 lll.I HJ,I lot,I u.~ 

Sacaeul lt· 1u.1 '°'·' ll7 ,J 145.1 u.1 
Mly.S~c. s 1.1 z.s 7 .I ••• º" '4ay.LU .• 1 11.1 11.1 11.1 1,6 1,1 

!ltu"iare ·U' U.I se.• St.a '4 .7 •• t' 
Total " 11',S Jll ,I ' 111.1 IU,7 U6.lii 
SacleHl H in.• 1•1.1 s Hl.I 111.1 .. f.•I 

M•'!.:.ac. 1 Jl.7 0.1 111.• 11.1 1,1 

liby.eu. ' u.1 41.1 u •• 10.1 0 •. 1 
turaaltre ' 11.1 U.I 11.1 Zl.I z •• 
ToUJ .. 11· 110.C 1 7u.s 1 110.1 711.1 u .. , 
!Caci•R•I u - H.I 11.1 11.1 .... u.u 
·~·•.Sac. 1 s.o .. '·' 1.0 o.• 
M'l)',Eat. 11 11.1 111.• 'º·" 71.l º" ~;.1r111tero 11 120 1 J "'·' J ''º·' uo.t IU,6 
Tetd u UZ.J 1 111.1 HS.I 1 º'·' JJ,I 
)(1c1e.:a1 I~ ••• 7 ZJ ,1 1.1 •• 1 ... 
Mar.sac. 1; 11.1 1.1 ... IJ,J 0.1 

· M•1.eu. '; 127,4 117,7 Ul.1 111.s ••• 
E•tf'aRtero 11 uo.o U7,S 111.? IJJ.6 n.• 

1,. ... 1 15' 1 on.z 1 sn.1 J 111.1 1 Hl,6 111.P 
>11de•1I so lJ.7 11.1 ..... l1.I '·' 

1 

>f1y.:c.c. ' 'º·' 'º·' H,I 191,1 "·~ Mar.En, lo JIS,I 111.1 111.0 1 JU,J n.: 
iaireaf•r• 17 "'" 1 011.1 1 101 •• 1 071,6 "·' 

Fuente: Misma que el cuadro 15 

1 

.,·~.1 
Hl,J 

. 17.J 

>'·' 
IU.t 

1 JOl.C 

' 141,l 
zu.1 
IH.I 
11.1 

1 uv.s 
U7.l 

lo.o 
Hu.7 

1 111.I 
l IJU,0 

Jl.I 
JJ,I 

l ,.:.• 
2 211.7 

1 no.s 
Ul,S 

lt7 .1 

z 711.6 
~ HO l 

1 

1 

"" o 



Portlcip1cl6n Moteria 
Prima 
Nacional 

ll1clon11 l 047. 6 

May.Naclon1~ 297.2 

May:Extranjora 107,2 

BxtranJua. uo.; 

Total Na.ciona.1 l 16Z,9 

CUADRO 22 

V•lor A1re;1do NociOn•l y co•ponento• 1016n p•rtlclp•cidn en 

Capital Socl11·19,2, 

(•illonos de 1•eso1 corrJ.ontosl 

-
Mano de Obra Bnorg!a ll•poques Deprocllci6n Costos da 

uirect• 1noirectl B16ctrica ll1cionalH 11011on unu 
Obreros T6cnicos y Coab, 

1 151 ,O 365,Z 147. 7 37,9 112.9 ·sss.4 360. 9 ~ 

356. 2 81.6 41. 7 10.1 19, 7 73.4 44.l 

2 989, 4 602,4 153 ,4 17.9 17.2 976, l 213 .1 

6 951.l 2 933,7 612.6 70. 7 467.ó 14 421.5 70.5 

12 147 ,9 l gaz,g 955.4 136.6 617.4 ~ 026.4 1 367,1 

', -~ 

Utilidad t 
V.A.11 

PZl.1 5 399. 7 

109,1 1 034 .o 
612,5 5 759. 2 

1 105. 2 17 i2l .O 

z 748,6 29 ns,g 

.fuente:Elabora~o~ misma fuente del cuadro 15. Véase la conciliación del VA según 
SECOM y SPP • 

w 



11\tUl"fl ....... ... ... 
Acthtd•• ~c11,.1 

11 Tet.11 lll.I 
lllCltN1 IU.3 
,,., .... c. .. 
.... ,.t•l. .. 
ht,. lltJW'• 1.1 .. 
''"'' 111 .o 
r .. cloN1 llD,I ,.,.:.c. u.z ,.,,,.t, SJ.l 

. bU'UJ"'9 11.1 

" Toul ll,I 
filctoNI u.a 
,.,.ruc. .. ,.,.c.:. 11.1 
bll'UJIN l<.I 

"'
1 T1ul l<.1 

l•ct1NI l.l 
M&1,Nc, 1.1 ... ,.ta,, o.I 
út1111J .... l.l 

11 ltLa1 11.1 
14cloNI 1.1 
,, .. 7.f4c. ll.1 ,.,.ea,, l.l 

• htr••Jlf'9 u.1 

CUADRO 23 

Valor Agregado Nacional según componentes por 
ramas seleccionadas, 1982. 

(millones d~ pesoi corrientes) 

Klro .-, Obr• ,..,, 
'""'•'• o~~=~tl 1=~~::~11 

Uklrlu '""'º" ""'°'·'' •hllll Mlll'JjNIH 
. ___ ,.,,.. '--.... ¡5 • 1 'i•Y -

1 UD.O 10.J SJ.• 1.1 36.• 341 .1 11.S 
GIS.• 10<.J J1 .l • 1.1 16.< 131.1 'l.l 
JI.a ... 1.1 - 1.1 · 1.0 n.1 

111.1 111.I 1.1 .. 1.1 ID.! 1.1 
l1U,J IDl.I 11.1 .. l.! 111.S 1.1 

JGll,C 111.1 "·º 3l.1 11.1 m.1 llt.• 
us,t. u.a 11.1 30.7 SO.I 191.1 lll.I 

IS.I 10.1 !O.O '·' 1.1 11.9 ll.• 
111.1 ll.I l.• º·' 10.1 JD,7 u.a 
H,C 11.s 1.1 1.1 •• ! ll.• ... 

1 Hl.I • 47).J 111.1 11.l 101.1 1 Dlt.I zn.a 
"·º 11.1 l.J D.I 1.1 :M.l 2'.l 
1.1 '·º O.J O.l º·' 1.1 c.• 

UJ.c 51,I 10.l 1.1 t.I 11.!t 1.1.• 
1 Dll.I 4101,0 l<J.I 1.0 11.1 Ml.l 240.Z 

1111.1 1 10.1 11• .1 4.l m.1 1 Jll.D 10.C 
H,I U.1 l.J ... D.I 1.1 1.1 
l.! • z.o O.J o.z 0.1 1.1 t.I 

1 IU.I m.1 41.I .. ll.I >•.> 11.l 
1 411.l IH.7 IOI.! l.l 1'9.• "'"' IU.c. 

l 111.•. 1 IOO.I n1.> 11.1 111.1 1111.1 lll,4 
301.I 11 .. 1 .. 10.1 0.2 1.1 ll.Z ll.O 
IS7,I 11.s '·' l.1 '·' 14.l U.I 

'º·' 111.1 so.o 0,J H.D 114.1 .... 
1 111.1 . 141.J 111.1 .... 111.0 1 ..... !ll.• 

Fuente: Elaborado, misma fuente que el cuadro 15. 

Utlltd !, 

111.1 
111.l '.e 

1.1 

Zl ·' 

"'·l •11.~ 
ll.4 

)Q\1," 
l.J 

r.1.1 
41.I 

1.1 
., .1 

IU.I 

!Oll.I 
JC,4 ... 
H.I 

J04,I 

141.l 
n.z 
l.J .... 

111.• 

•A • 

2 1'•.• 
1 m.• '° .• 
. n.1.1 ..... 
JCU.I 
1 011.1 :••·· !H,7 

111.1 

J Hl.I 
!U.I 

1.1 
JIJ.I 

J Gtt.I 

'º" .1 111.D JZ.• 
2 ou.• 
J 111.• 

1 111.1 
111.1 
111.1 

1m.1 
1 JH.J 

.., 
N 



CUADRO 24 

P11• rllatlv• •• 111 ,rhcipalH c..,.Hatu ••1 
. Vller •• ,. ..... ,., flHI ll·hcci••Hlu. UU, 

( , ....... ,., 
lllDl/VA llP!N/VA UtlllhUYA 

H1u11 11.1 1.z 11.1 
:......:leall 14.6 l.f U., 
'Qy.Xac. 72,J 11.I 

~r;::~;,. ;~:; o.z ~:: 

··~·~··~·~··~··~·--~+-~~.....:s~•~·l:....~~-1-~~~--·~'~·~·~~~-;.~~~~~~"~'~~~~~~~-t 
1 ttgm::: !U :¡:¡ !U 

•t.11 o.• z.1 1.0 
.¡c10".i ll,O 1.1 11.t .,...,,,,ac. ll,l c.s 11.1 
:.1r.eu. 54,S t,7 10: • .& 

~~_.¡.~~~~·~7~1:....~~-+-~~~~~·~·~7~~~-!-~~~~~l~·~·~~~~~~~-1 
1'1.t:.r.1.11 U,S 0,J l.• 

~clo•d U,t 6,6 lZ,S 
>&;ar.~•c.· l4,S 4,1 1.1 
~r.E1i, 61,0 '·' 
!uu1111ler1 61.Z O,J Z.6 .i 

Fuente: misma del cuadro 15 · 

w 
w 



Partic1paci6n 

·· Nacional 

May.Nacional 

May,Bx~raajara 

Bxtranjera 

Total Nacional 

CUADRO 25 

Valor A1raJado Nacional y Valor !otal da Produccl6n 1e16n pa~i1~1paG16n tn 
Capital Socl~l 1982, 

("lllonu de peaoa corrlenUa) 

Valor A1ra1ado Materia PriH E11paquas I!, l!Uctrica y 
Nacional (VAN) Bxtranjera l!xtranjaros Co•b. Bxi: 

5 399.7 15 059,1 255,0 2.1 

1 034,0 ~ 41Z,O sz.s 17.7 

.5 759.Z · 37 101,l 366,9 o.6 

17 723.0 76 751,l 2 gza.1 5,0 

29 915.t 133. 031.0 l 602,S 25,4 

Fuente: Misma que el cuadro 15. 

Valor Total da 
Producc:i6a (vrP) 

20 711.6 

4 51',2 

4~ 9~··· 

n 401.2 

166 57<l •• 



CUADRO 26 

Valor A1rer•4.o Nacionll y YaJor To-;1J de Prod1.1ccidn por rHH d• Act1·1tdnd UIZ. 

C•i 11ontt Jo puo1 corrhntH) 

....... MiltC'rh Eap11q11u E. 11•ctrtca V.1Jor ToUl 
AcclYld .. VNI PrJ•a Extnnjerot y co•b, d•1 Pr9duccJd11 

J!atnnJna eatr.nJnoa . 
1 toz.• 1 75',7 176,Z .. J us.s 

11 z 214 ,1 •¡, 71S,S 111.• s.1 1 U4,6 

111 7]4,1 1 ne.e u.s .. z nc,s 

'" J OH,7 JI 196,J 6J,S z.o U 141,J. 
-,·, 

" JOl,S 110.0 4 .s .. os.o' 

"' J 117,1 u JSl.I J 141,0 4,7 ll 147 •. z 

VII 210,$ 165,0 U,I 1 2i4;,- - -.. 
Ylll 1 on.7 40 4U,7 6JS,D .. 47 12' ,J 

11 1 SZ7, S JJ 112.0 591,0 I Jl,1 U 150,2 

.1 IOl,I 2 su.z IH,5 .. J Ul,I 

11 Z JU,I 11 451,1 UJ,1 .. .. 111.1 

111 11s.2 J2C.J 1,1 0,1 1 ns.r 

Teul Haciou u ou.1 IJJ OJO,I J 602,• IS,4 JU 174,1 

Fuente: Elaborado, misma fuente del cuadro 15 

... 

w 
"' 



CUADRO 27 

V1lor A1ra11db y Vlltr ToUl de ProduccUR por reau SelacciHadu 

( •111Gftll dt 11H01 c1rrlanc11) 

llUt ele Nuerl• E.,1quH !.euculc• 
Acthld•• Y.A.N Pf1H F.:uranJ•:OI r r.o.b. 

htunJ•n l!nr.nJ•rot 

11Total 1 Zl4.I S 7'5.S 111.f s.t 
N.:iiclon•l 1 JU.9 l 07!.51 H.l n, 1 
Kly.M1c:. 11.t Jll.• 6.Z S,I 
t.l.a)' lat. 114 .1 6Cl6, J 17 .t 

~'truJero 694, I 1 113 .z Zl. I 

Total J 016.7 11 996,l U.l z.o 
S'nctonal J 012,6 6 1:1,0 ''·º 1.6 
~•r.snc. !14.6 1 l.l!J.u :.1 
)l:t)·,Cx.t. sao, 1 9 "1,l ... n. 1 
t!atnftil'H 1'9.1 1 l'Jl,J u.a n,J 
Tara\ ~s1.~ IS )JC,,p l.U,W 4.7 
Sacton1l 1u.1 S\ll,4 71.f o.s 
~U)0 ,N1c, ••• u.o o.: 
~=~;=~~;,. Jll,I 1 s;z~.o IO,I 

"TI 
J OS0,5 ll 1!1.S 1 os.o 4.J 

Tt•r•1 ' o.u .1 'º .. :.7 US.f 
S:.cJon~I 1 u.o .U7 ·' 1. 7 
}IOl)",:O::ac. JJ,4 uo.z 
M1y,t1t. ·z oz::.• 17 636,4 ua.1 
Eatr¡¡nlero J 171.0 Z! 1!!· 7 .... su.o 

"'Tool a· SZ7, S n.111.0 Uf.O 12.7 
N•clon1I 569.6 1 l66.I, zs.z 
Mar.Xac. :u.s 1 '57,S 7 .s 11.9 
Jr.11y.Elt. 1 317.1 s 677.1 17 ·' o.s 
Ellllr1nJ.,e • 3'5,J u 311.l 01·.• o.J 

Fuente: Misma, que el cuadro 15. 

un. 

r 
V.T.P 

1 lt4.S 
f .. H.1 

114.1 
IJl.1 

1 606, I 

i: ...... 
1 Ul,J 
1 S!6,l 

Ut ''' ·' 1 ,, •. 1 

lo ... !'.! 
IU.S 
lt, I 

1 l!l.• 
n '1h!---
o J?•.l 

57-1.1 
11.:.0 

u"'·' u saa.1 
u uo.J 

J Hl .I 
1 742.• 
7 º'l·• 

JI 154.l 

"" en 



·CUADRO 28 

Razón de materias primas y empaques nacionales a extranjeros 

le••• Acllrtu• 
"'" I "''r llrttcf111&fh '' ta•flll 

0,JUO 

11 O.OlOl r-~l~S .. Ct1N1 
M11.111c, 
1'.17,[lt, 

0.0(1(11 hlri1aJr1 

111 O,OIOl 

" fiO!ZI llcto111I 
o.ocu U75Z r.7,N&C, 

~011 .... ,.ht. 
OICC hlruJt1'11 

J,0087 

" ir~, 
MlcloN1 

0,0041 .Ollt . "''·'"''· ,0244 ,, .. ,.ht, 
,0015 htr•11Je-D 

víi 0,011' 

[:.0161 
fillCflNf 

0,0004 

º·~·~· 
Kt7.hlc, · ... ,., .... 

0.CCOl htr•11Jtr1 

ll ff 0001 
NllcfoNI 

o.oou ,0111 ... , .... ,, 
·ººº' ,..y.Cal. 
,0021 (atrUJtrt 

0,0011 

ll 0,00H 

m 0,09W 

Total Mtcto!1f1 0,0116 

Fuente: ~laborado, misma fuente cuadro 15. w ......, 



CUADRO 29 

R116f\ de ,..,..qufntr1a 1 [quipe> t n!mer"o de Obrrros y 

Tkntco~ por-r•ll'lilS s.el«C tonad11. J!:'8Z. 

(11tllonc!S 4e pesos corrhnte.s.J 

Ru1i1. de 
k lhldad 1'114. :t Cq/O :t T 

11 Tolll o.oz1a 
11.oclanal 0.0296 
l'oay.lbc. 0.0211 . tllly.rat. 0.001• 
Cxtr• njero . 0.0121 

1V Total 1.0215 
11.oclonal 1.0883 
Y.ay.~:ac. 0.0424 
lloy.C.l. e.01zs 
E.r:tr• njero 0.0482 

y¡ 
Total 0.0142 
llacloNl 0.0119 
l'oay.Nac. 0.0055 
Hoy.Clt. 0.04~ 
Cxtr• nJero 0.0153 

VI llTot&l 0.0317 
Nac1on1l 0.010 
Hoy.t:oc. 0.0165 
Mly.C•t. 0.0645 
Extr•nJero 0.029' 

ll Tct.?1 º·º'" KaClaN1 o.oon 
Hoy.t:oc. 0.0323 
May.Clt. 0.0937 
[~dranjero 0.0434 

38. 

Fuente:Elaborado, misma fuente cuadro 15. 



CUADRO 30 

Gtnerecl4n 41 bpl .. ,Ptuonal ocuptdo por nxo, callflucl6n de h 
un• lle obra 1t1dn or.l1en n1clon1l o ••tunjtro por uu1 ~·• acthld .. UU; 

....... N1c1onll · E.uunjero 

Acthl· 
Obrero• T•cnlcos bn1,A1f. Totol Tlcnlco1 F.•rtl .AJ. TeUI 

Jd. 

" N H H 11 H 11 H 11 M 

'· ns 
1 "' 

SOi ID 101 46 1 JU 1 .. 11 .. u 

"· l lll IO US su 11• JU ... 1• 67$ J 1 u 1 " 
111. 1 JU l cu llt 14 16 74 1 111 11 l 14 1 Jt 

rv. J UI 'º' 111 IS lll ISI .... 1 .. 1 .. 16 

v. n 11 IS 1 ' • IU ID .. . . .. 11 

YI. 4 JU 1 u: l 110 !JI tl4 Ul u 6Dl JO l U6 u ltl 

\'Jl. I UD :.u 101 1 lZ ll J ID7 10 .. 1 l JI 

111. • 171 u ;34 1 su 1 11< 1 '71 7U JI "' u l ns 10 JJl 

u. 1 UI 17 "º' s 117 1 IU 1117 1 171 u llJ 111 1 ts 10 IU 

x. llJ 1 :ti JU 111 IU 111 l 671 11. 1 s . . IS . 
u. 1 IJ7 1 lll 'º .., <U ISZ 11 111 u 1 u s 71 . 

XII. 3H 1 117 Sl .. ltl u1 • 061 .. 1 1 .. 1 

oul 
itacUHI 11 UI 11 111 IO ttt s Jlt s 111 J UI IJI 611 JU 11 UJ IQ UJ 

Fuente: Misma, que el cuadro 15. · 

,, 

1 115 

14 HS 

1 tll .... 
, 10 

U· HJ 

l tn 

JI ... 
u 111 ,;, .. 
11 ... 

'º"' 
110 01 

-

... 
ID 



CUADRO 31 

PERSONAL OCUPADO PROMEDIO · 

No. de Estab 1 e- o B R E R o s Técnicos de Empleados 

Periodo cimientos TOTAL Total Hombres Mujeres Producción adninistrativos 

1965 12 3000. n.d. n.d. n.d n.d n.d 

1969 152 17000 

1970 120 20327 

1971 209 20000 

1972 339 48060 

1973 257 64330 

1974 455 i5977 -:· 

1975 454 67213 57850 5923 3440 

1976 448 74496 64670 13686 50984 6165 3661 

1977 443 78433 68187 14999 53188 6348 3898 

1978 451 .90704 78570 18205 60365 7543 4591 

1979 505 111365 95818 21981 73837 9569 5978 

1980 620 119546 102020 23099 78880 10828 6698 

1981 605 130973 110684 12545 7744 

1982 585 127048 105383 13377 8288 

1983 600 150867 125278 16322 9267 
.... 
o 

Fuente: Dirección General de Estadistica, Secretaria de Programación y Presupuesto. 



CUADRO 32 
Distribución por Sexo de los trabajadores de las plantas 

maqulladoras, según rama de actividad 
(porcentaje) 

RAMA DE ACTIVIDAD H/H + M M/H + M NO INDICADO 

Productos alimenticios 14.5 85.5 
Productos de Madera y Papel 31. 7 68.3 
Productos y Fibras Textiles 16.6 83i4 
Productos Minerales no Metaiicos 24.9 75 ~ 1 
Metales primarios 88.9 11'. 1 
Productos Metálicos 62.9 37 .1 
Maquinaria y Equipo mecánico 42.2 57;0 

Maquinaria y Equipo eléctrico 23.4 76 .5 o .1 
Maquinaria y Equipo electrónico 18.3 81.7 
Maquinaria y Equipo de transporte 67.6 31. 7 0.6 
Calzado 53.6 46 .4 
Productos diversos 32 .4 67.6 ,:· 

Servicios 1;8 . ·. 97 .1 1;0 
TÓTAL de Ramas 22;8 77 .1 0.1 

Fuente: Encuesta Nacional a Plantas Maquiladoras; ~Cuestionario diÍ'igido a los 
trabajadores, CIDE, · .1979.> 



CUADRO 33 

Taias de sindicalización de las empresas maqu!ladoras 
de la frontera de México. 

Núm. de Nüm de Tasa de 
Localidad empresas trabajadores sindicalización Cental obrera 

Matamoros, Tamaulipas 21 15 120 100% CTM 
Reynosa, Tamaulipas 14 4 770 65% CTM 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 14 2 434 60%* CTM 
Ciudad Juárez, Chihuahua 113 38 564 3.3% CTM, CROC 
Agua Prieta, Sonora 21 4 685 80% CTM, 
Mexicali, Baja California 73 7 720 115%** CTM, CROC 
Tijuana, Baja California 114 :12 270 5% CTM, CROC,CROM, 

CRT. 
Fuente: Investigación Económica, 161, julio-septiembre, UNAM, pág. 113. 
* Cerca de 40% de los trabajadores no se encuentran sind!calizados y pertenecen a la empresa A. C. 
Nielsen. 
** Es importante seHalar que 30 de las em~resas registradas como maqu!ladoras, son cooperativas de 
ropa. 

... 
"' 
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