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1 N T R o D u e e 1 6 N 

Nuestro interés fundamental al elaborar una tesis de so

ci<Jlogia con el tema de la nueva divisi6n internacional del 

trabajo y una de sus manifestaciones en México que es la ins

talaci6n de plantas maquiladoras con proJucci6n destinada a la 

exportaci6n, radica en conocer de manera profunda una serie de 

hechos que ya forman parte de la historia contemporSnea. 

lloy en día quizSs como en ningún otro momento del pasado 

reciente, México es escenario de una serie de transformaciones 

que ofrecen un vasto campo de trabajo para las ciencias socia

les y que permiten la confrontación de teorías y el derrumba

miento de dogmas. 

Los cmnbios sociopolíticos y ccon6micos tienen evidente

mente una intcrconexi6n que no se puede negar; sin embargo ante 

la imposibilidad práctica de llevar a cabo un estudio que abor

dara la problemática de una manera tan general y amplia, noso

tros decidimos inclinarnos por la perspectiva económica pues 

a nuestro juicio es también desde donde podemos encontrar la re 

laci6n m§s clara con el contexto internacional, dado que en úl

tima instancia son las transformaciones del capitalismo las que 

han ocasionado muchos de los sucesos en otras esferas. 

Al afirmar lo anterior no preten&neos restar importancia 

a factores superestructurales, sino únicamente queremos dejar 
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establecido que la crisis econ6mica por la que M~xico viene 

atravezando desde hace ya varios años ha exacerbado las muta

ciones políticas y sociales que empiezan a dejarse sentir. En 

este contexto destaca también la vulnerabilidad acentuada del 

gobierno mexicano que presionado por los Estados Unidos tiene 

que adecuarse a las exigencias del capitalismo internacional 

dejando establecer plantas maquiladoras que aprovechan la serie 

de condiciones macro y microecon6micos ofrecidas por un país 

subdesarro1lado como el nuestro. 

No obstante, la visión del exte.rior como Gnico responsa

ble de la suerte de la economía mexicana es parcial en el senti 

do de que no considera errores graves del interior, los cuales 

finalmente ha estado determinado por una forma de desarrollo ca 

pitalista-dependiente patrocinada por el grupo en el poder y 

que no ha podido resolver la serie de problemas estructurales 

que hoy nos agobian. 

La industria maquiladora como elemento contribuyente a 

la relaci6n de México con el mercado internacional ha tenido en 

la d~cada de los ochenta un acelerado crecimiento, pasando a 

ocupar uno de los principales lugares como generadora de divisas, 

la situaci6n de innovaci6n tecnol6gica y reestructuraci6n indus

trial en el mundo entero juega un papel fundamental en este pro

ceso, de ahí la imposibilidad de contemplarlo aisladamente y la 

necesidad de establecer antecedentes que nos permitan acceder 

de una manera eficaz a su tratamiento, 
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El desarrollo de las maquiladoras mexicanas es quizá: 

uno de los temas llllis estudiados en la actualidad, sin embargo 

ante el papfl que empiezan a tener en México consideramos que 

las investigaciones son todav1a insuficientes1 pues están emer

giendo una serie de elementos novedosos importantes de analizar, 

vinculadoR tanto con la situaciOn interna del pa1s como con la 

externa. 

La instalación de este tipo de empresas es una de las 

manifestaciones mli.s concretas de las tendencias que el sistema 

capitalista muestra hoy en d1a en todo el globo terráqueo¡ des

de los sesentas la industria ha vivido un proceso de redesplie

gue internacional contribuyendo a que los planteamientos legis

lativos nacionales en materia de inversiones extranjeras varien, 

dándose el caso de aceptar fábricas con 100% de capital foráneo. 

Asimismo, también otra serie de fenómenos como la incor

poración al me.rcado de trabajo de amplios contingentes femeninos, 

la competencia con otros paises para atraer la inversión exter

na, o el proteccionismo norteamericano tienen implicac~ones para 

el futuro de la econom1a nacional. 

La intención oficial de convertir a ~ico en un próximo 

•pa1s maquilador•, debe observarse a la luz de la forma en que 

hasta el momento han funcionado las actividades de subcontrata

ción o maquila, pues se ha visto que los máximos beneficios 

son para las empresas extranjeras y los m!nimos para las nacio

nes receptoras. 
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La internacionalizaci6n del capital ha tenido sus mani

festaciones más evidentes en aquellas regiones del territorio 

nacional donde existe un mayor número de maquiladoras, la fron

tera del norte es escenario de transformaciones ccon6micas y s~ 

ciales tales como desnacionalizaci6n, dependencia acentuada del 

vecino del norte, ~ortalecimiento e impunidad de las transnacio 

nales, concentraci6n poblacional elevada en unos pocos centros 

urbanos y creac i6n de una f arma de traba jo donde la al ta explo

tación de la mano de obra es el signo distintivo, junto a la 

ausencia de un sindicalismo combativo. 

Los anteriores hechos constituyen una muestra de lo que 

nos puede esperar en un futuro pr6ximo de continuar el reforza

miento en el establecimiento de maquiladoras en los tGrminos 

en los que hasta ahora se ha dado. 

El crecimiento hacia afuera está supeditado a la evolu

ci6n de la economra internacional y depende preponderantemente 

del financiamiento externo; con esta tesis pretendemos mostrar 

que es precisamente el paso a una nueva etapa en el proceso de 

acumulación de capital en todo el globo lo que permite la crea

ción en México de fábricas con producci6n para el mercado mundial. 

De esta manera, nuestro trabajo se ha dividido en tres 

partes. En la primera hablamos sobre el contexto nacional e 

internacional, la segunda parte consta de los antecedentes en 

la instalaci6n y desarrollo de plantas maquiladoras en MAxico, 

la legislación vigente, las principales regiones del país don

de se han establecido etc.; la tercera parte es la que más nos 



-s-

ha interesado destacar pues representa la médula de la investi

gación, en ella se menciona justamente el papel que la activi

dad tiene como medio para c¡ue México se inserte en la economia

~undo capitalista, se hacen comparaciones con otras regiones 

del globo cuya curacterística es el privilegiar las exportacio

nes y se sefiala de manera general la actual situaci6n de la in

dustria maquiladora. 



CAPÍTUl.O I 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 



LA TENDENCIA A UNA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

MITECEVENTES: Ca.1¡.acte1t.C6.t.ica~ de la eco 11om.fo mu11dútl ett el 
pe1Uodo de. la poótgueJtJLa 

Para iniciar este capitulo consideramos importante defi

nir una serie de categor1as que nos servirán de antecedentes p~ 

ra comprender de una mejor manera la instalación masiva de ma-

quiladoras en M~xico, pues esta situación responde fundamental-

mente a una tendencia mundial en la que nuestro pa!s se ve in-

rrerso. 

Es así que hab lames de una nueva di.ris ión internacional 

del trabajo originado por la evolución del capitalismo y que 

pone en cucstionamiento a la tradicional división del mundo en 

naciones subdesarrolladas exportadoras de materias primas; y 

desarrolladas, encargadas de manufacturar los productos. 

El proceso al que nos referimos no es un hecho consumado, 

sino que alln está en marcha a pesar de que empezó a configurar

se desde la década de los sesentas cuando la fase expansiva de 

la econom1a capitalista de la postguerra llegó a su fin y el 

sistema entró en cris.i.s, por lo que se vió en la necesidad de 

buscar nuevas fórmulas de valorización y acumulación. 

El deterioro apareció despu6s de un periodo de auge y 

crecimiento sin precedentes en los años posteriores a la segun-

da querra mundial cuando los Estados Unidos (siendo el pa!s PªE 

ticipante en el conflicto que resultó menos dañado) se consoli-
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daron como la primera potencia, convirtiéndose en el prestamis

t~ principal para la reconstrucción dirigiendo un enorme flujo 

de recursos hacia Europa, lo que contribuyó a que el dólar pas~ 

ra a ser la moneda m~s fuerte. 

Asimismo, la creación del Mercado Com~n EurO[XXjen 1957 

significó un elemento decisivo para la expansión americana al 

ofrecer un amplio mercado a las empresas de ese pa1~ que se foE 

talecieron y pasaron a ocupar un lugar relevante en las relacio 

nes económicas internacionales1apropiándose de materias primas 

y energia a bajos precios al intercambiar desigualmente con los 

paises subdesarrollados. 

otros factoreR como el incremento del volumen de las in

versiones para acelerar la carrera de arrnamentoR y el desarro

llo de créditos a las empresas y ciudadanos estadunidenses, asi 

como el crecimiento de los gastos pt'iblicos internos de Norteamé 

rica y el apoyo del Estado permitieron que se diera la difusión 

e internacionalización del capital americano :· prevaleciera su 

hegemon1a pol1tica y militar. 

LA CRISIS ECONOMICA 

Sin embargo a finales de los sesentas el crecimiento 

aparentemente ilimitado finalizó, apareciendo sintomas de dete

rioro en la econom1a mundial que se manifestaron con mayor vir~ 

lencia en la crisis de 1973-1976; la cual implicó un viraje de

cisivo de una nueva fase del capitalismo y fue el resultado de 

las contradicciones del modelo de acumulación de dicho sistema 
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Hay que destacar que la crisis es una parte lOgica del 

curso ciclico que caracteriza a las econom1as capitalistas de-

sarrolladas, no obstante, la de esos años tuvo una notable hon-

dura y se extendió a todo el mundo capitalista. 

Manuel Castells hace un an~lisis de ella tomando a los 

Estados Unidos como ejemplo dado ·;uc son el centro del sistema 

econ6roico mundial y seña.ta que: "Se .está en una situaciOn de 

crisis cuando el sistoro ·en cuestión .?ID puede reproducirse a esca-

a ampliada sin una transformación cualitativa de las relaciones 

de clase que le sirven de base, es decir, sin una rectificación 

estructural del modelo de extracción, de distribución y de ges

tión de la plusval!a a nivel global" 1• 

La recesión econ6mica de 1973-1976 ·fue la ml1s grave 

y amplia después de ln gran depresión de 1929-1973; manifest<in

dose en los casi nulos progresos de la actividad econOmica y de 

producción de capital as1 como en una baja creciente de la tasa 

de ganancia. A pesar de que oficialmente se emergió de ella en 

el año de 1976, en el periodo de recuperación inmediato las ta-

sas de crecimiento fueron relativamente bajas y poco s6lidas 

(entre el 3.5% y el 5.0%)¡ asimismo la tasa media de desempleo 

en los paises de la OCDE2 que en 1974-75 fuedel 5%, nunca baj6 

de ese nivel en los años subsiguientes, agravándose en 1979 

11 M. castells, "La crisis econ6mica mundial y el capitalism0 
americano" 1 ed. LAIA/Barcelona España, 1978,. pág. 5. 

2) Organización de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico; está in
tegrada por 17 países europeos, Estados Unidos, Turquía, Ca
nadá y Japón. 
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(S.6\), en 1980 (6,2%) y a inicios de la década de los ochentas 

(8,5%) cuando en cifras la cantidad de desocupados en esa re-

9iCSn rebas6 a los 30 millones de personas. 

El fenómeno revel6 contradicciones estructurales que im

plicaron la necesidad de una reestructuración fundamental de 

los procesos de producci6n circulación y distribución de la plu~ 

val1a para poder proseguir con la acumulación. Entre otros s1n

tomas y efectos inmediatos de ella ap¡1reció la inflación y la r~ 

cesión; siendo la primera la que con mayor fuerza amenaza los 

mecanismos de circulación del capital financiero y la cual no ha 

bajado para ninguno de los paises de la OCDE del 8% anual llega~ 

do a superar el 1~%. 

Entre los signos para aliviar la situación y continuar 

con los mayores beneficios posibles desde este período se empie

za a advertir la extensión del capital hacia las zonas donde se 

hace m6s rentalbc, se dan inversiones crecientes en Europa Oc

cidental y hacia los paises subdesarrollados parcialmente indu~ 

trialízados. De la misma manera el sistema en dificultades ma

nifiesta la intención de ampliar sus mercados potenciales y 

contempla la posibilidad de vender a las naciones socialistas, 

fundamentalmente la Unión Soviética. 

No obstante estos intentos la ~asa de crecimiento de los 

paises de la OCDE en 1981, en relación a 1980 fue de solamente 

1.2% y disminuyó a -0.5% en 1982 con relación a 1981. En ese 

año los pa!ses capitalistas europeos y principalmente los miem

bros de la Comunidad Econ6mica Europea tuvieron una situación 
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adversa pues al PIB de los primeros decreció en -0,3% y para los 

segundos apenas creci6 0.6% (en 1982 creció para ambos un 0.25%). 

ASimismo el descenso en la producción industrial para el 

conjunto de naciones de la OCDE que en 1982 alcanzó un -3.5%1 co~ 

firmó la existencia de una crisis en su industria y coincidió 

con la aceleración del proceso de reestructuración industrial. 

Es as! que la d6cada de los setentas representa un parte

aguas en la economía capitalista mundial donde se impone la nec~ 

sidad del paso a una nueva etapa en el proceso de acumulación, 

por tanto de una nueva división internacional del trabajo. En 

la actualidad el desarrollo económico est~ determinando una re

composición del antiguo esquema. La posibilidad de explotar 

fuerza de trabajo barata y abundante, la fragmentación del pro

ceso productivo mediante el cual es posible que en distintos l~ 

gares se fabriquen las partes de un mismo producto, y la ampli~ 

ci6n de 1.as comunicaciones, entre otras causas, han hecho posi

ble que diversos centros industriales sean desplazados a pa:l'.ses 

subdesarrollados que cuentan con una infraestructura adecuada 

para recibirlos. 

En ese sentido, los síntomas estructurales que se confi

guraron en la década de los setentas no son m~s que los signos 

de una recomposiciOn donde toca a los países del llamado "ter

cer mundo" jugar un nuevo papel; la crisis mundial responde a 

la necesidad del capitalismo de reestructurarse sobre las ba

ses que construyó en el pasado y dar paso a los que diversos 

autores han llamado la nueva división internacional del trabajo. 
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El hecho es:á determinado por un conjunto de condicio-

nes que el capital creó a través de su historia para su propia 

valorización y ac~"ulación, entre las cuales podernos mencionar 

la existencia de una amplia y barata fuerza de trabajo en los 

paises subdesarrollados; de un ejército industrial de reserva 

a escala mundial susceptible de ser explotado como las empresas 

determinen. 

El plantearr~ento de la nueva división internacional del 

trabajo ha sido desarrollado por diversos autores; para la pre-

sente investigación nosotros retornamos las conceptualizaciones 

vertidas en un estudio muy completo elaborado por Folker Frobel, 

,Jurgen Heinrir.cr y Otto Kreye, colaboradores del Max Planck 

Institut en Starnberg, Reptíblica Federal de Alemania; quienes 

señalan que "por prirncr.:i vez en l.:i historia de la economia del 

mundo, desde hace quinientos años, la industria de transforma-

ción puede producir para el mercado mundial, en forma rentable, 

en gran escala y con un volumen creciente, en los paises en de-

sarrollo. Jidemás, la producción de mercancias se fragmenta ca-

da vez rn~s en producciones parciales que se someten a nivel in-

ternacional, a la combinación mas favorable de capital y trabajo 

para cada caso. Esta evolución cualitativamente nueva de la eco 

nornia mundial es lo que llamamos nueva di visión internacional 

del trabajo 113 

3) F. Frobel/j. Heinrichs/O. Kreye. "La nueva divisi6n interna-
cional del trabajo", ed. Siglo XXI, México, 1981.pág. 18. 
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As1 pues, el :::eollo de la salida de la crisis es una 

reestructuración de la industria a escala mundial, es por eso 

que a la par de que e~ los pa1ses altamente desarrollados se 

registraron s1ntomas recesivos como alto nivel de desempleo, 

inflación, etc., las cifras de inversión en el exterior de es

tas naciones aUJ11en~dron, gran parte de estos recursos fueron a 

los paises subdesarrollados; asimismo el mercado de trabajo su

fri6 una serie de cambios imprevisibles que hicieron y siguen 

b:icieroo t'.i""UC los trabajadores tengan que adaptarse a nuevas candi 

cienes, y en muchas ocasiones se vean desplazados. 

Por su ?arte los paises menos desarrollados tienen altas 

cifras de desocupados, millones de personas que se emplean a 

cualquier sueldo y en cualquier condición con tal de sobrevivir; 

este hecho no es nue·10, lo novedoso son los planes de industri~ 

lizaci6n por la v1a del capital extranjero que muchas de es

tas naciones están llevando a cabo. 

En la división del trabajo tradicional, esos países eran 

6nicamente proveedores de materias primas; en el nuevo esquema 

mundial que se está formando aparecen como enclaves industriales 

cuya producción es destinada al mercado mundial, sin embargo 

contin6an manteniendo y acrecentando su subordinación con rela

ción a los centros más avanzados, los efectos de la crisis les 

han sido transferidos de una fonna dramática y han agravado su 

ya dificil situación caracterizada por el bajo desarrollo de 

sus fuerzas productivas. "El crecimiento del Producto Interno 

Bruto cay6 de un indice cercano al 3% en 1980 a sólo el 0.6% 
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en 1981 para el conjunto de las naciones subdesarrolladas"4. 

Lo anterior contrasta con un promedio del 5.6% en los se 

tentas y con la neta cel n C:Uf.' la orl' ¡:-ostula l·c:· en tía caro l'ivel mínim::> 

mo para el Tercer Mundo¡ de esta manera en la actual década su 

situación de deterioro acelerado coincide con la profundización 

del proceso de recomposición económica mundial, lo que contribu

ye a configurar un panorama donde la acumulación capitalista 

reviste caracter!sticas distintas. 

CARACTERISTICAS VE LA FUERZA VE TRABAJO 

El capitalismo como un sistema irracional y contradicto-

rio crea con su progreso las condiciones que permiten una mejor 

organización de la fuerza de trabajo y la lucha por la eleva-

ción de sus condiciones de vida. Es por eso que actualmente 

los paises m~s desarrollados cuentan también con ·1n proletaria-

do mas organizado1 que impide ser explotado en las condiciones 

en que lo son los trabajadores de naciones en v1as de desarrollo, 

los sindicatos de los primeros han adquirido por medio de su 

constante lucha una serie de beneficios que inciden en el aumen 

to del nivel de vida de la clase obrera. 

Sin embargo, actualmente y debido al proceso de la nueva 

división internacional del trabajo, por primera vez en la histo 

ria, los trabajadores de los paises subdesarrollados entran en 

competencia por el puesto de trabajo con los proletarios del 

primer mundo, cuando las industrias del centro empiezan a loca-

4) Fidel Castro. "La crisis económica actual del mundo", _ 
Siglo XXI, México 19B3, pag. 41. 
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!izarse en la periferia. 

La posibilidad de explotar una abundante fuerza de tra

bajo en las condiciones que no se pued~ hacer en los paises 

desarrollados, convierte a las naciones subdesarrolladas en 

atractivos polos con posibilidades de industrialización. En 

estas regiones se incorporan a la producción otros sectores co

mo el femenino que particularmente en México representa casi la 

totalidad de la fuerza de trabajo empleada en las maquiladoras. 

L<l que hay que destacar es que de acuerdo con diversos 

informes, el que estos sectores se empleen en las f<lb1·icas para 

el mQrcado mundial, no les redunda en sustanciales mejoras en 

sus niveles de vida, más bien lo que sucede es que se ven ex

puestos a una mayor explotación y tienen que trabajar en condi

ciones degradantes. 

son las exigencias del mercado mundial las que determi

nan la forma en que se va a producir en los emplazamientos con 

producción para cxportación1 cs por eso que los procesos produc

tivos rara vez son complejos por tanto no se necesita de una ma 

no de obra muy califi~ada, lo que implica también su utilizaci6n 

rápida y fácilmente sustituible. 

La fuerza de trabajo empleada en las industrias capita

listas a nivel mundial es tan abundante que constantemente está 

presionando sobre el mercado de trabajo; en su demanda de em

pleo ocasiona que los salarios pagados desciendan. En la fase 

actual del sistema capitalista hay otro elemento que la despla-
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za, se trata justa.men-c con la autornatizaci6n creciente de la 

producci6n; entre las consecuencias ocasionadas por este fen6-· 

meno, estlin la cescalificaci6n de los trabajadores (que mucl:as 

veces se limitan a apretar totones1, su cesplazallliento y el ya 

mencionado descenso del salario. 

La evoluci6n aludida rermite tambil!n la descomposición 

del proceso productivo en sus partes más sinples, ~aciendo po

sible que mercancías que antes eran producidas en una sola fá

trica pasen a serlo cr varias. A nivel de la econOT'lía capita

lista internacional esto ha daco lugar a lo que diversos auto

res t.an llamado las fábricas para el mercado nundial, donde 

distintas partes de un mismo producto son fal"ricados incluso 

en diferentes países. 

Como ya mencionamos anteriormente el que la industria 

de las naciones ctesarrolladas se esté desplazando a los terri

torios de países en vías ~e desarrollo, imrlica un cambio es

tructural en Ja economía capitalista cel mundo entero, al lado 

de este fenómeno está la creciente formación y utilización de 

una gran reserva de fuerza de tratajo en todo el globo, creada 

a partir de contra~icciones y procesos originados por el siste

ma capitalista en los respectivos países sutdesarrollados. 

F.ste exceso de mano de obra en el "tercer mundo" obedece 

a razones de atraso secular que tienen que ver con la forma de desa

rrollo implantada en la zona. Al despojar al productor directo de 

sus medios de producción (campesino! se cre6 una enorme masa 
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de mano de obra que fue arrojada a las ciudades para su prole

tarización, este hecho que se inició en los albores mismos del 

capitalismo hace 500 años, se ha venido repitiendo en todos los 

paises que han entrado en la órbita del mismo, naciones que tam 

bién fueron divididas de acuerdo con la clásica división inter

nacional del trabajo como exportadüras de materias primas y pr~ 

ductoras de manufacturas. 

Otro hecho importante en la fase económica actual que h~ 

mos venido mencionando es el caso de la incorporación de la mu

jer al proceso productivo, su situación de desventaja en el in

terior de la sociedad la obliga a vender su fuerza de trabajo a 

cualquier precio recibiendo muchas veces salarios más bajos que 

el hombre. De hecho la mayor parte de la mano ·.ie obra empleada 

en las fábricas para el mercado internacional es femenina, es

ta estructura unilateral en el empleo hace que la desocupación 

masculina continúe casi igual, asimismo cuando la fuerza de tra 

bajo de una región se agota, la producción se amplia o traslada 

a otra zona donde haya disponibilidad de manos. 

El gran número de trabajadores que buscan empleo permite 

a los empresarios una selección que influye directamente en el 

aumento de la producción; la práctica inexistencia de sindica

tos que protejan los intereses de la clase trabajadora hace po

sible unas condiciones de trabajo y de vida degradantes; por su 

parte los pocos sindicatos existentes la mayor!a de las veces 

están aliados con el gran capital transnacional. 

En lo que se refiere a la calificación de la mano de 
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obra, esta tiende a ser muy baja y no incide de manera alguna 

en la capacitación de amplios sectore.J de obreros .1ue después 

se incorporen a la industria nacional; no hay una formación de 

personal técnico, tampoco se investiga ni hay transferencia de 

tecnolog1a en las f~bricas para el mercado ~undial. 

Con la existencia de un mayor n6mero de emplazamientos 

con producción para exportación, en muchas zonas del planeta 

se est~ dando un proceBo de proletarizaci6n acelerada de los 

habitantes -la mayor1a de las veces campesinos- de los luga

res elegidos para la instalación de fábricas; esta situación 

se da a escala mundial con la participació~ directa del estado 

del respectivo pa1s, pues una de las caracter1sticas de las re

giones que actualmente son sedes de empresas maquiladoras, es 

que en su mayoría son naciones capitalistas subdesarrolladas en 

las cuales la intervención estatal se da en todas las esferas 

de la vida y en forma creciente en la esfera económica. 

En ese sentido cabe destacar que el estado en este tipo 

de p'11ses muestra una alta vulnerabilidad al entorno exterim:, 

lo cual obedece a la vinculación estrecha entre desarrollo y 

subdesarrollo pues la evidencia empírica demuestra que el man

tenimiento y sustento del desarrollo de las zonas más avanza

das del planeta, implica el mantenimiento del sutdcsarrollo inEn

tras el dominante sea el modo de producción capitalista. 

Es evidente entonces que uno de los principales objeti

vos de la descentralización industrial hacia la periferia es 

el aprovechamiento de los bajos salario~ el cual "se da bajo 



-18-

múltiples modalidades. En algun::>s casos el capital ::ultinacional se 

desplaza hacia países de llljos salarios en ó:m:l;:. establece verdaderas reses 

de exportación hacia el resto del rrundo o hacia rr.ercados regionales, reali

zancb en estos países la totalid.:id del proceso productivo·• 5. 

En lo que respecta al problana de los centros alta7.ente industriali-

zados, la recaip:isición de la a::ornnía mundial trae aparejado el desmpleo 

que en primer lugar afecta ¡¡ las rmsas de inmi<Jri.illtcs pn::r:c.n.ientes de pafoc:>s 

sul:desarrollados que anpiczan a ver cerrados los flujos :--.igratorios que de 

cierta nuncra les servfon de vti.lvula de escape. Asimi.mo y a la par de la 

desocupación otro efecto de la relocalización industrial es un ahl.rat:amiento 

del precio de la fuerza de tra!:ajo. 

LAS NUEVAS REG10N[S INDUSTRIALES O ZONAS FRANCAS PARA EL MERCADO 
.•tu,l./DI AL 

Las nuevas regiones industriales. zonas francas o emplaza-

mientos para el mercado nundial son el medio por el cual los paí-

ses subdesarrollados se incorporan de una manera específica el pr~ 

ceso de nueva división internacional del trabajo; a trav€s de 

ellas se modifican ciertas estructuras que representaban obstáculos 

para un libre desarrollo del capital, los países elegidos ponen 

a disposici6n de las envres¡¡s con capital extranjero una 

serie de zonas con una infraestructura determinada y con unas 

condiciones técnicas, organizativas y legislativas que permi-

ten el aprovechamiento eficaz tanto de la mano de obra como de los 

recursos naturales para una producci6n destinada al exterior. 

Las naciones en vías de desarrollo ven esta creaci6n de 

5) Minian Isaac. "Rivalidad intercapitalista e industriallzaci6n 
en el subdesarrollo", revista Economla de América Latina, no. 2, 
marzo de 1979, CIDE. 
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nuevas regiones industriales como una posibilidad de desarrollo 

que sin embargo es contemplada desde un ángulo distinto por 

el gran capital que tiene como inter~s fundamental su valoriza

ción y alcanzar un grado de acumulaci6n que le permita obtener 

los mSximos beneficios para seguir expandiéndose. 

La tendencia a construir f5bricas para el mercado mun

dial en regiones de determinados países en vías de desarrollo 

empieza a configurnrse en la década de los setentas cuando se 

consolida, dando lugar en muchos países a la exención de impues

tos a trasnacionales, ampliándose facilidades y conformando un 

nuevo panorama econ6mico donde regiones de naciones subclesarro-

lladas aparecen como nuevas set' es industriales. 

A pesar de la gran diversidad en l~s c0n<liciones de vi

da de cada pais en el que se establecen zonas con producci6n 

para exportaci6n, éstas tienden a parecerse entre si, debido 

a un proceso de homogeinizaci611 inherente a la expansión del 

capitalismo como sistema dominante. 

Hay que dejar claro, sin embargo, que esta relocaliza

ci6n industrial significa para el "tercer mundo" una mayor de

pendencia y subordinación económica y una imposibilidad de diver 

sificar las exportacione~ debido a gue la producci6n para 

el mercado mundial desplaza a otros sectores y tienen la tenden

cia a no permitir la aparici6n de una estructura productiva al

ternativa o independiente,
1
pues los términos de intercambio sis_ 

nifican una distribuci6n desigual de beneficios, también la 
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nueva división internacional del trabajo origina una desnacion~ 

lización de las economías subdesarrolladas y un aumento de la 

expl.•tación de la fuerza de trabajo, entendida ~sta como "el fo 

mento de la acumulación mediante la intensificación de la fuer-

za de rendimiento del trabajo ... (y) mediante la explotación re

doblada del obrero" 6• 

Asimismo, los paises con enclaves industriales con pro-

ducci6n para el exterior tienen un m!nimo rendimiento económi-

co interno, mientras los empresarios ·transnacionales unos máx.:!:_ 

mos beneficios pues las exportaciones de las nuevas regiones 

industriales constituyen un tr~fico interempresarial y no ex-

portaciones de la econom1a local. 

As1 pues, es una caract~rfstica com6n de todas las zonas 

francas del mundo reunir ciertos elementos organizativos, le-

gislativos y t6cnicos para aprovechar industrialmente a la 

fuerza de trabajo de pa!ses en v1as de desarrollo, para el ca

pital la explotación de estas zonas tiene la anica f1 nci6n de 

satisfacer sus requerimientos de valorización y acumulación. 

Como lo señala el estudio de Max Planck Institut: "la 

industrialización orientada al mercado mundial de los países 

subdesarrollados, tal como tiene lugar por medio de las zonas 

francas de producción y fábricas para el mercado mundial, con~ 

tituye el desarrollo de una estructura industrial cuya repro

ducción depende del proceso de reproducción del capital, el 

6) c. Marx. "EL CAPITAL", tomo I, f.C.E., pág. sos. 
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cual, a su vez depende en gran manera de la reproducción de las 

econom1as de los paises industrializados, la industrializaciOn 

orientada al mercado mundial resulta ser asi, un desarrollo que 

refuerza de forma manifiesta el proceso histórico de desarrollo 

dependiente de les paises subdesarrollados de Africa, Asia y 

Latinoamérica"7• 

Como mencionamos anteriormente la producción de estas 

nuevas regiones industriales es destinada al exterior, pero un 

elemento que se debe tomar en cuenta en la presente investiga-

ci6~ es lo que sucede con el mercado interno de las economias 

que dan cabida a las zonas francas; muchos autores señalan que 

en la mayoría de estos paises sus respectivos mercados ínter-

nos son muy limitados por lo que no son tomados en considera-

ción, en el caso mexicano nosotros señalamos que hay pequeñas 

variantes y ciertamente parte de esta producción se dedica al 

consumo dentro del pa1s, pues la legislación en la materia lo 

llega a autorizar, Sin embargo m~s adelante retomaremos esta 

idea y por el momento señalaremos que los países subdesarroll~ 

dos representan para el capital extranjero mercados menores; 

la industrialización se presenta por su parte en aquellos pai

ses en v!as de desarrollo que han logrado concretar rápidcspro

cesos de acumulación de capital. 

7) p, Frdbel/ J. Heinrichs/ o. P. Kreye. "La nueva divisi6n in
ternacional del trabajo", Siglo XXI ed. MGxico 1981. 
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La evidencia cmp1rica demuestra que desde mediados de 

los setentas la econom1a capitalista mundial se encuentra en 

un proceso de revolución de las fuerzas productivas, se enfren 

tan a nuevas foanas de relocalizaci6n industrial, de fraccio-

namiento de los procesos de trabajo y de nuevaG formas de pro-

ducci6n como la especialización por regiones o paises en par

tes y componentes; todo esto ha dado como resultado una alta 

socialización de la vida económica a la vez que ha ocurrido 

un proceso de concentración de la propiedad y de ampliación 

del espacio de reproducción del capital hacia el mercado mun

dial; autores como Isaac Minian llaman internacionalización a 

este hecho. 

Sean denominados como nuev:1 división internacional del 

trabajo y/o como internacionalización, estos sucesos de profu~ 

do alcance se est~n dando en un contexto de intensa rivalidad 

entre potencias y de gran competencia internacional de capita-

les privados y de exportación de manufacturas en paises subde

sarrollado~ jonde los estados nacionales juegan un papel deci-

sivo. 

Esta participación de los estados en el proceso de acu

mulación de capital se empieza a configurar de una manera m&s 

fuerte en los años inmediatos a la Oltima postguerra mundia~ 

cuando se comienza a defender con mayor encono la competitivi-

dad del capital nacional de los paises desarrollados, el hecho 
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aparece debiav a una mayor rivalidad y jerarquizaci6n produc

tiva entre las naciones. 

Hoy en d!a el estado se encuentra muy ligado al proceso 

general de acumulación de capital y en algunos casos llega a 

asumir su direcci6n, el gran desarrollo de las ~uerzas produc

tivas dei:pués de la segunda guerril mundial pet·miti6 que evolu-

cionaran las formas de .internacionalización de las relaciones 

económicas y actualmente este hecho ocupa el centro de las pre~ 

cupaciones estatales. 

En ese sentido, el estado en el capitalismo se asume co

mo instituci6n especial que crea las condiciones necesarias pa-

ra su funcionamiento, es importante destacar que aparece por e~ 

cima de las relacione:; ccon6rnicas y por lo tanto no est;!i sujeto 

a sus limitaciones; es dec i.r su~ <:iccioncs no es tSn determinadas 

por la necesidad de producir plusvalfa aunque la fomente. Como 

Marx y Engels seiíctlaban "El Estado cobra una existencia espe

cial junto a la sociedad burguesa y al r.i.:irgen de ella; pero no 

es tampoco más que la forma de organización que se dan necesa

riamente los burgueses, tanto en lo interior com:::i en lo exte

rior, para la mutua garantfa de su propiedad y de sus intere

ses118. 

No obstante el Estado no se puede concebir "ni como un 

nuevo instrumento polftico, ni como una instituci6n estableci

da por el capital, sino más bien como una forma especial de 

8) Marx y Engels. "La Ideología Alemana•,r.c.E., pig.72. 
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cumplimiento de la exister.c±a social del. capital al laao y con-

juntamente de la competencia, cono un momento esencial en el 

proceso de reproducción social del capita1• 9 , 

Actualmente el rstado cumrle ¿e manera general junto a 

la creación de una infraestructura apropiada para la ~roducci6n; 

la organizaci6n ce una legislaci6n adecuaca para que se den las 

relaciones ce los sujetos en la sociedad capitalista y la regu-

laci6n de los conflictos clasistas fa~oreciendo a la turguesia, 

con el fomento para la expansi6n del capital nacional en el mer-

cado mundial. 

Asl pues ~ay un creciente intervencionismo estatal en to 

dos les ámbitos; Fara ~ue esto se de es pecesario un flujo de re-

cursos que en opinión de ~anuel Castell~ provienen ce dos fuen-

tes: 

al de la fiscalidad y parafiscalidad (actualmente una 

de las características del capitalismo avanzado es la crisis 

fiscal del estado o incapacidad del régimen tributario para en-

frentar el excesivo crecimiento de los gastos públicos). 

b) dinero y crlditos provenientes de la deuda pGblica 

tradicional y/o de ~os ~~préstitos afectados a actividades pri-

vadas y a los derechos ce emisiones especiales, garantizados 

por los organismos capitalistas internacionales. 

9) l\ltavater Elmar. "Uotas sobre algunos problemas del interven
cion.lsl!'o de Estado en H.R. Sonntao. H •. Valecillos. El Eii.tado 
eti e! CapLtaU~mc Co11tempo1táne.o, ed. Siglo XXI, México 1984, 
pág. 92. 
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Las condiciones creadas por la propia econom1a capita

lista han incidido en el papel jugado por los Estados naciona

le~ que cada d1a compiten m~s entre sí por sus respectivos ca

pitale~ lo que los hace tomar parte decisiva en la evolución 

de las fuerzas productivas. Sin ellll:>argo, el Estado nacional a 

diferencia del sector privado no puede descuidar la reproduc

ción de las relaciones sociales; hoy en día el camio indus

trial que prcvoca la mecanización, tecnificación y avance de 

la electrónica origina el desplazamiento de contingentes de 

obreros que son lanzados al desempleo, entran pues en conflic

to las relaciones sociales con el proceso de acumulación capi

talista. 

Hay que destacar que a diferencia del Estado, el capi

tal no es capaz de producir los fundamentos necesarios para la 

producción, en ese sentido es importante señalar que bajo la 

presión de la competencia se ve en la necesidad de utilizar 

al m~ximo todos los recursos, sin detenerse a contemplar las 

consecuencias tanto materiales como sociales que ello implique; 

es decir destruye sus propios fundamentos sociales. 

Asimismo la expresión en el nivel mundial del proceso 

de expansión del capital la C?nstituyen las empresas trasnacio 

nale~ que a diferencia del Estado no se ven en la necesidad de 

mediar con los procesos sociales y tienen un papel muy impor

tante en la acumulación. 

En la actualidad dichas empresas representan el medio 

rn~s directo de la internacionalización y socialización de las 
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fuerzas productivas, buscan f6rmulas eficientes para aumentar 

la rentabilidad del capi t.al, de esta manera se han expandido por 

encima de las fronteras nacionales creando una vasta y compleja 

red de relaciones económicas internacionales. 

Las trasnacionales se han caracterizado por integrar en 

un nivel mundial sus operaciones aprovechando las mejores con

diciones de cada pa1s, rea lizanJo una o varias fases del pro

ceso de producción de circulación y venta y acelerando la rot~ 

ci6n del capital al tiempo que controlan las fuentes de produ~ 

ci6n y de trabajo. 

Mediante ellas se volvió a elevar la tasa de ganancia 

basl!.ndose en una intensiva explotación de la fuerza de trabajo 

del mundo entero. 

Hoy en d1a las multinacionales est:in desplazando sus i!! 

dustrias hacia las zonas del tercer mundo en donde tienen un 

fuerte control social y politice; de ah1 la tendencia a la in

dustrialización periférica en otros paises como Brasil, México, 

Taiwl!.n, Singapur, Malasia, Corea del Sur, etc. con salarios ba 

jos y una amplia fuerza de trabajo. 

De la misma forma las condiciones creadas por la propia 

economia capitalista han incidido en que hoy la forma más im

portante de la industria moderna para materializar su produc

ción sea un mercado abierto, es as! que los paises del mundo 

que mantienen un ritmo de progreso por debajo del que imponen 

lo m&s avanzado están condenados a colocarse en unos niveles 
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inferiores de la jerarqu1a productiva internacional y subordi

narse pol1ticamente¡ sin embargo para las naciones desarrolla

das el proce~o de reestructuración e internacionalización eco

n6m1c~ trae aparejadas una serie de contradicciones como un de 

terioro de la balanza de pagos estadunidense por la salida de 

capitales en busca de ganancias más elP.vadas en el extranjero, 

en el aspecto pol1tico por el a~~ento de gastos multilaterales 

para mantener su hegemonía y superar una fase de estancamiento. 

La 1nternacionalizaci6n provoca también una difusi6n 

mundial de las crisis locales anteriormente aisladas. 

En conclusi6n pues, el rcacomodo ccon6mico actual trae 

aparejadas una serie de tendencias que refuerzan el papel de 

los estados de lo~ países avanzados y de las empresas trasnacio 

nales en la nueva división internacional del trabajo, la aper

tura económica que ésta provoca da lugar a una creciente interre 

laci6n entre naciones; sin embargo, la desigualdad entre ellas 

también se acent6a pues solo un grupo reducido de paises parti

cipa de la fonna m~s moderna de la producci6n, mientras la ma

yor1a continOa repitiendo sus viejas pr~cticas. 



-28-

EL CAPITALISMO EN SU FASE ACTUAL 

El capitalismo ha atravesado desde su instauraci6n co

lo mo sistema ccon6mico dominante por varias etapas Para so-

brevivir su tendencia ha sido siempre alcanzar la máxima valo-

rización y acumulación fundamentalmente a trav6s de una tasa 

de ganancia elevada. 

En la fase actual este modo de producción se enfrenta 

a una serie de cambios y reacomodos originados por un conjunto 

de contradicciones de la forma de acumulación. Dichas contra-

dicciones han aparecido de manera cíclica en la historia capi-

talista y han dado lugar a las crisis, como Marx lo sefialaba: 

"en la crisis del m~rcado mundial, los contradicciones y con-

trastes del modo capitalista de producción son llevadas a su 

máximo" 11 . 

Hoy en día los fenómenos de reestructuración constitu-

yen la manifestaci6n del capitalismo que busca la salida de 

sus contradicciones intentando crear las condiciones para una 

nueva etapa de acumulación. 

La década de los ochentas se caracteriza precisamente 

10) Marx afirmaba que para que un sistema económico llegue a su 
fin es preciso que se desarrolle en toda su magnitud, que 
sus fuerzas productivas alcancen niveles muy elevados, pues 
las nuevas relaciones de producción se gestan en el seno 
mismo de la vieja sociedad. 

11) e.Marx "Teoría cr1tica de la plusvalía", Obras Completas 
FCE. 
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por una crisis del sistema manifestada de div~rsas maneras en 

los distintos escenarios nacionales, as! por ejemplo, los pa!-

ses sulxiesarrollado:; muestran una situaci6n de endeudamiento 

externo que les impide alcanzar. niveles nuevos de desarrollo 

y por el contrario los obliga a retroceder y e::ipobrecerse aún 

inás pagando los onerosos intereses de la de'.lda. 

Esta crisis como hecho inherente y reg . .!lar en el capit~ 

lismo alcanz6 unos niveles de prot\Jr:didad que de:::ostraron la ne-

cesidad de encontrar caminos para restablecer la tasa de ganan-

cia. 

A diferencia de las d6cadas de los cin~uentas y sesen

tas cuando la reconstrucción europea todavía continuaba y el 

crecimiento parecí.a ilir.ü tado, en la actual ida:l la economía nor 

teamericana y de otras naciones avanzadas tienen dificultades 

para salir de la problem~tica. NO obstante que a partir de la 

segunda mitad de la actual década los países avanzados recupe-

raron cierto crecimiento (EEUU creci6 un 4.51 y Europa no 

rebasó la cifra del 2.5%), este es todavía insuficiente para 

garantizar un desarrollo autosostenido a largo plazo. 

El proceso de recuperación ha originado también una cen 

tralizaci6n de capitales, entendida ésta corno " ... la concentra-

ción de los capitales ya existentes, la acumulación de su auto-

nomía individual, la expropiación de unos capitalistas por. 

otros, la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar 

unos cuantos capitales grandes" 12 

12) C.Harx, "El Capital" tomo l, p. 529, !?CE. 
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Es as1 pues que en los ochentas el proceso de centrali-

zaci6n del capital ha producido quiebras y compras forzada~ aún 

en aquellos pa!ses como Jap6n en donde los avances en la produ~ 

tividad son mayores (Jap6n tuvo en 1985 un crecimiento del Pro-

dueto Nacional Bruto del 5.3%, un desempleo de 2.7%, una infla-

ci6n de 2.6% y un superávit comercial aproximado de 33 000 millo 

nes de dólares) 13 . 

A lo largo de los primeros cinco años de la década que-

braron y/o tuvieron problemas financieros varias empresas como 

la Chrysler, Telefunken, International llarvester, Dome Petr6-

leum¡ en los Estados Unidos se dieron 71 quiebras de bancos en 

1984. 

La centralización ha ocasionado cambios en la estructu-

ra del capital, los monopolios más poderosos han desarrollado 

f6rmulas financieras nuevas con el fin de acrecentar sus ganan-

cias. 

Otro hecho relevante en la economía mundial es el au-

mento de las tasas de interés norteamericanas, lo que ha dado 

lugar a la fuga de capitales de otras naciones hacia ese país 

en busca de mejores rendimientos, de la misma manera el alza del 

d6lar en los años de 1983 y 1984 ocasionó devaluaciones en casi 

todas las monedas (en esos años la devaluación en el conjunto 

de las monedas europeas fue del 40%), exceptuando al yen del Ja 

13) Estrategia "La situación económica internacional: el sistema 
capitalista", no. 61, Méi<ico,febrero de 1985, pág. 4. 
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p6n que se ha_ mantenido fuerte debido al ~lto nivel de pro

ductividad, de exportaciones y de influencia de los capitales 

de ese país en el sistema financiero mundial. 

La crisis se ha manifestado tambi~n por una creciente 

incapacidad de los Estados Unidos de mantener su liderazgo eco 

n6mico; los productos de ese pa!s se han visto desplazados en 

el mercado internacional por los de naciones como Japón y Ale

mania, asimismo se ha dado una elevación impresionantes del 

daficit comercial cstadunidense ocasionando sobre todo el au

mento en la compra de productos extranjeros. 

En ese marco la estrategia del gobierno norteamericano 

señala la intenci6n de preservar su dominio. En el campo polf 

tico la administraci6n reaganist'1 se ha caracterizado por una 

agresividad en su polí t.ica exterior ante la p6rdida de hegemo

nía; su tendencia ha sido un viraje hacia la derecha y una re

vitalizaci6n de la ideología reaccionaria. 

Autores como lván Molina hablan de una recesi6n inducida 

por Norteamérica "que sienta las condiciones que reestructuran 

su patr6n de desarrollo, esto por medio de la eliminaci6n de su 

industria obsoleta y descentralizando, logrando un nuevo nivel 

de productividad (con una tecnología más sofisticada como la ro 

botizaci6n y automatización del proceso de trabajo); procurando 

la existencia de cifras de desempleo que permitan lograr bajos 

costos, y exportando la recesión por medio de medidas protecci~ 

nistas para que el resto de la economía mundial pague los cos-
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El mismo autor señala tambHm que la crisis actual "se 

manifiesta en la froducción, se ubica en el seno de la indus-

tria y para salir ce ella es necesaria una revoluci6n mundial 

en la productívidad" 15 , por lo tanto la llama crisis' producti-

va. En ese sentido es que hoy en día observamos una relocali-

zaci6n industrial; el surgimiento de nuevas zonas o regiones 

industriales en el mundo señala un reacomodo de la producci6n, 

donde los Estados Cnidos buscan nuevas fórmulas para recuperar 

el margen de beneficio. 

En este proceso, el mundo subdesarrollado en general y 

Latinoamérica en particular tiene un papel importante, pues la 

industria tiende a dirigirse hacia países con una infraestruc-

tura blisica como México, Brasil, Argentin;i y Chile, en esta 

región; y Hong Kong, TaiwSn, Corea del Sur, Singapur y Malasia 

en Asia. 

Las políticas monetaristas implantadas en América Latí-

na permiten una mayor integración al sistema financiero inter-

nacional desvalorizando los capitales de la zona y contribuyen-

do en la disminución de los salarios de la fuerza de trabajo. 

De la misma manera el pago de intereses por la deuda 

14) Iván Malina, "Trasfondo econ&mico de la dernocratizaci&n del 
Cono sur Látinoamericano" en LINEA, nGm. 24, mayo-junio 
de 1985, pág. 56. 

15) Op. cit., p. 56, 
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externa latinoamericana constituye el mayor flujo de recursos de 

esta regi6n hacia el mundo desarrollado y se enmarca también en 

el cuadro de reestructuraci6n de la economía mundial. 

~casualmente" el proceso de endeudamiento externo lati

noamericano se elev6 considerablemente a partir de la última m~ 

tad de la década de los setenta~ al mismo tiempo que se inicia

ba el reacomodo de la economía capitalista mundial, d5ndose una 

nueva forma de penetraci6n del capital extranjero en la zona ya 

no tanto por rr.edio de la inversi6n direct<l¡ sino a través de pré~ 

tamos a los estile~" nacionales que iniciaron con este flujo de 

recursos una serie de obras que inciden en el abaratar.liento del 

costo social de la producci6n. 

Lo que queremos decir es puos que el "endeudamiento ex

terno" constituye un mecanismo de sujeci6n, r:ne obliga a América 

Latina a reestructurarse de acuerdo con los patrones de la eco

nomía capitalista mundial. La corresponsabil idad en este pro

blema es bilateral, parte no s6lo de los gobiernos de la zona, 

sioo también de los acreedores, fundamentalmente de los bancos 

privados internacionales que mostraron un enorme interés en 

prestar a los países del tercer mundo en el contexto de recomp~ 

sici6n de la economía mundial, debido a un exceso de liquidez 

ocasionado por e,l flujo de !"ecursos provenientes de los paises 

petroleros, a inicios de la década de los setentas. 
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LA SJTUAClON LATJNO~t:U CAAA 

Latinoamérica se enfrenta en la década de los ochentas 

a una crisis estructural que tiene que ver con la forma de desa 

rrollo seguido, y que se ve acrecentada por los ciclos mundiales, 

en ese sentido la etapa de "auge" que en el pasado caracteriz6 

a economías como la brasile~a o la mexicana ha llegado a su fin. 

Ante esta situaci6n donde los países de la regi6n se 

han convertido en exportadores netos de capital (pues el incre

mento de las exportaciones en este rubro signif ic6 que para La

tinoamérica el servicio de su deuda externa pasara de un 35% de 

sus ingresos de exportaci6n en 1979 a 85% en 1982), el FMI y 

otros organismos han replanteado su papel; el primer.o se ha de

dicado a hacer cumplir los compromisos de los endeudados enfati 

zando los acuerdos entre acreedores y deudores que se condicio

nan a los programas de ajuste señalados por la instituci6n. 

El Fondo Monetario Internacional declar6 en el año de 

1982 que no aportaria recursos financieros si la banca interna

cional no participaba en nuevos cr~ditos. El Banco Mundial por 

su parte tambi~n ha modificado su actitud con la reprogramaci6n 

de los plazos, promoviendo que los países en desarrollo tengan 

acceso a nuevos créditos. 

La CEPAL sostiene la necesidad de reanudar y mantener 

el crecimiento de Amlirica Latina mediante el apoyo de las refor 

mas institucionales tales como el impulso al ahorro interno, la 
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inversi6n productiva y la corresponsabilidad entre acreedores 

y deudores. 

La actitud de los acreedores se ha limitado a hacer re

programaciones sucesivas que en todo caso serían útiles si en 

el transcurso de las mismas maduraran las capacidades producti

vas de exportación de los países de Am~rica Latina, lo que no 

acontece en la zona pues la regi6n se reestructura de acuerdo 

a patrones señalados por el proceso de acumulaci6n capitalista 

que no contribuyen a diversificar su producci6n. 

En el conflicto de la deuda externa existen dos posici~ 

nes antag6nicas para enfrentarlo, que son por un lado la decla

raci6n unilateral de moratoria de los pa~ses endeudados y por 

el otro el cierre de los flujos de recursos hacia los países 

deudores por parte Je los acreedores. Actualmente la situaci6n 

se desenvuelve entre esas posiciones donde la negociaci6n contí 

nua se da en condiciones distintas cada vez. 

Una de las propuestas manejadas, es la conversi6n de 

deuda por inve~si6n extranjera o por activos de todo tipo; tam

bién se ha manejado la necesidad de dar un tratamiento distinto 

a la vieja deuda, diferenciándola <le los nuevos créditos, se 

propone que a la primera se le de una solución política adecua~ 

do su valor nominal al real, para los nuevos préstamos se podían 

utilizar estrategias de financiamiento especificas de proyectos 

de inversi6n. 

Otra propuesta es la de repatriacfón de capitales de na 
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cionales latinoamericanos que se encuentran en el extranjero, 

pues uno de los mayores problemas de la zona es justamente esta 

fuga debido a condiciones desfavorables en las econo·mías loca

les; en ese sentido diversos análisis han señalado en repetidas 

ocasiones que los capitales no regresarán hasta que se reanude 

el crecimiento. 

También se propone al FMI como prestamista en operaciones 

de rescate selectivo de los países que más lo necesiten dada la 

gravedad de su situaci6n; el Banco Central de Argentina propone, 

por ejemplo, la creación de un fideicomiso que consolide y ab

sorba las deudas de paises subdesarrollados y emita bienes res

paldados por divisas que provendrían de una cuota de las expor

taciones de países miembros. Asimismo se propone al FMI como 

prestamista para disminuir a la vez la importancia de los bancos 

acreedores. 

El Colegio Nacional de Economistas de México tiene una 

propuesta que se engloba en los siguientes puntos: 

"1 J Dar una dimensi6n real al monto de la Deuda Externa 

de América Latina, pues se han dado incrementos en la tasa de 

inter~s internacional de los Estados Unidos, lo que ha ocasio

nado que se pague más. 

2) Los acreedores deben descontar a la deuda las inver

siones de nacionales en el extranjero. 

3) Las tasas de inter~s deben mantenerse bajas y fijas 
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4) Se deben ampliar los plazos de amortizaci6n 

5) Es fundamental que la deuda no se convierta de 

manera indiscriminada en capita1• 16 

LA CRISIS VE AMERICA LATINA 

Para entender la crisis económica que actualmente en-

frenta América Latina es necesario que tomemos en consideraci6n 

elementos de carácter hist6ríco que incidieron en la particular 

ubicaci6n de la regi6n dentro del sistema capitalista mundial. 

Después de su independencia, Latinoamérica asume un 

desarrollo orientado hacia afuora donde el Estado privilegiaba 

a la oligarquí~ terrateniente como clase exportadora de mate-

rias primas. Los países de la regi6n se insertaron a la econo-

m:ía mundial de la manera como lo demandaba el proceso de acumu-

laci6n capitalista, donde la divisi6n internacional del trabajo 

determin6 que la zona fuese proveedora de los insumos necesarios 

para la industria de los pa:íses capitalistas desarrollados. 

De entrada, pues, América Latina sigue un tipo de desa 

rrollo dependiente; un modelo primario exportador sumamente 

16) Conferencia Internacional, Cocoyoc, Morelos. "Crisis Finan
ciera y mecanismos de contenci6n", en Economia Informa, Fac. 
de Economía, UNAM, núm. 151, abril de 1987. 
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vulnerable a los VAivenen de la econom!a mundial y que en la 

crisis de 1929-33 muestra su debilidad; es a partir de este pe

riodo y de las coyunturas de las dos guerras mundiale~ que se 

trata de fortalecer a estas economfas implantando la poHtica 

de sustituci6n de importaciones, que buscaba generar internamen

te los productos manufacturados que anteriormente provenían del 

exterior. 

De esta manera se inicia en la reg i6n U."l proceso de de

sarrollo "hacia adentro" que utiliza al antiguo esquema prima

rio exportador como un medio de obtener divisas, al mismo tiem 

po que se recurre a la inversi6n extranjera. 

Los países latinoamericanos, a pesar de la sustituci6n 

de :inpo~aciones, no pudieron romper con su dependencia hacia 

los centros m5s desarrollados y es entonces que se conf igur6 un 

capitalismo dependiente donde el estado apareci6 como impulsor 

del desarrollo, árbitro de la vida social y de los conflictos 

y en apariencia pot· encima de las clases sociales, sin embargo 

y tal como en los paises capitalistas más avanzados, se ha. en

cargado de favorecer a la burguesía interna. 

A partir de los años treintas y fundamentalmente des

pu6s de la segunda guerra mundial ocurri6 en América Latina una 

industrializaci6n acelerada que implic6 una profunda transforma 

cí6n de las sociedades de la zon~ donde el predominio rural 

dio paso al urbano al requerirse mayores contingentes de obre

ros para emplearlos en la fábrica de las ciudades, 
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L~ politica de sustitución de importaciones pretendió 

dar lugar a la modernidad tomando como modelo a las economías 

más desarrolladas y pasando muchas veces por encima de las par

ticularidades de cada formación social; de sociedades fundamen

talmente agrarias los pa1ses latinoamericanos pasaron a la era 

del urbanismq donde el crecimiento de las principales ciudades 

fue anárquico convirtillndose en el principal polo de desarrollo. 

Lo que se observ6 es entonces un descuido y olvido del campo en 

favor de la "modernización" y a costa de profundas contradic

cciones que hoy en dia ponen en cuestionamiento la propia acumu 

laci6n de capital. 

El "progreso" en el área no implic6 que se fortalecí~ 

ran grandemente las economías latinoamericanas, se dio una de

sigual concentración del ingreso, se acentu6 la brecha entre 

pobres y ricos (a pesar del surgimiento de sectores medios ur

banos), tampoco se lograron superar los desequilibrios financie 

ros externos o internos. 

El desarrollo latinoamericano empieza a hacer crisis 

a inicios de la d~cada de los setentas cuando la industrializa

ción comienza a detenerse y el viejo sueño del "crecimiento 

ilimitado" se disuelve. La crisis manifestada en la región obe 

dece a contradicciones internas que el mismo modo de desarrollo 

gestó, a la vez que se vieron agudizadas por la situación mundial, 

Entre las causas internas también podemos mencionar 
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aparte de la aguda dependencia, al carácter de la industriali

zaci6n por sustituci6n de importaciones que no contribuy6 a 

ampliar las exportaciones de la zon~1 la cual sigui6 importando 

materias primas y tecnolog!a para una producci6n destinada 

al mercado interno con fuertes características proteccionistas. 

La industrialización determinó una subordinación del 

campo, el cual se encarg6 de proveer contingentes amplios de 

trabajadores prolctarizados e integrados de una manera distin

ta al modo de producción. Por otra parte es importante desta

car que la industrialización en Am6rica Latina tuvo como uno 

de sus principales agentes a la empresa extranjera que se inser 

t6 en los campos de tecnología avanzada, !)uscando explotdr los 

mercados internos de nuestras naciones y anteponiendo los inte~ 

rcsos trasnacionales a los locales. 

Es en la década de los ochentas cuando se manifiesta 

de manera ro!s profunda la crisis latinoamericana donde las altas 

cifras de desempleo, inflaci6n, endeudamiento externo, etc., de

muestran el agudo deterioro. A la par de esta situaci6n están 

las políticas gubernamentales de cada Estado para hacer frente 

a la problem~tica, políticas que han demostrado su ineficacia 

pues no van al fondo del problema y se limitan a ofrecer palia

tivos para lo que se supone ser una situación temporal en buena 

medida originada por la depresi6n econ6mica mundial. 

Pero como con anterioridad menciona:no~ la crisis de la 

regi6n obedece a causas profundas y estructurales que tienen que 

ver con el tipo de desarrollo seguido en la zona, que muestra 
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su vulnerabilidad y la urgencia de su replanteamiento. 

De la misma manera no hay que olvidar el contexto de 

recesi6n econ6mica mundial que agrava la problemática, sin em

bargo no debemos caer en el error de hablar únicamente de este 

hecho externo como causa y origen de la crisis que hoy padece

mos, pues por el contrario los índices de recuperaci6n ccon6mi 

ca mundial no han incidido de manera alguna en la reactivaci6n 

latinoamericana. 

Por otra parte, en la situaci6n del subcontinente uno 

de los hechos más relevantes es su alto endeudanicnto extern()> 

que le impide maniobrar limitando su desarrollo y constituyendo 

la via más eficiente de extracci6n de recursos hacia los países 

capitalistas desarrollados. 

Asimismo las politicas establecidas por los estados na

cionales latinoamericanos para enfrentarla constituyen concep

ciones neolibcrales y monetaristas definidas por organismos co

mo el Fondo Monetario Internacional, que tienen como objetivo 

la reestructuraci6n del patr6nde acumulaci6n de la zona, del 

papel del Estado, del mercado y de la estructura productiv<yal 

rniSJ'llo tiempo que Arn~rica Latina se inserta de una manera dis

tinta en la econom!a mundial a trav~s de la nueva divisi6n in

ternacional del trabajo. 

Como hecho paralelo a las medidas monetaristas defini

das por el FMI hay que destacar la situaci6n del Estado que se 
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ha visto limitado y ha diSl!linuido su tamaño y poder, 

Esta limitaci6n parte del hecho de que al seguir una 

política económica impuesta desde el exterior sobre la base del 

cumplimiento del compromiso del endeudamiento externo, se le 

ha restado fuerza y autonomía, en ese sentido la austeridad y 

la disminuci6n del gasto pQblico tambi~n lo han hecho perder 

tamaño. 

Por otra parte cabe señalar que los programas que el FMI 

patrocina se han implantado ~n la mayoria de los paises latino-

americano~ no obstante que tienen características y particularl 

dades distintas que hacen inviable la aplicación de un mismo es 

quema económico. 

La:; poU'.ticas de ajuste recomendadas por el organismo 

en Am6rica Latina "tienen como premisas importantes la corree-

ci6n de los desequilibrios del sector externo con la intención 

de restaurar la viabilidad de la balanza de pagos en el corto 

plazo, para lo cual es necesario un ajuste completo que permita 
17 un proceso de recuperaci6n económica en el mediano plazo" 

En ese sentido se deja en segundo plano la corrección 

del desequilibrio interno, de lo que se deduce que no se busca 

como prioridad la reducción de la inflación y del d~ficit fis

cal. Las pol..tticas de ajuste del FMI se basan en la brusca caí 

17) S¡nchez tt 1 J.L. So!s. "lAjuste o Reactivaci6n?: los dilemas 
de la politica econ6mica en la actual crisis", Eeonomla de 
lw~~iea Latina, CIDE nú. 14, mayo de 1986, pág. 15. 
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da de la demanda interna teniendo como objetivo el lograr una 

estable relaci6n entre el ingreso y el gasto interno que con

duzca en el corto plazo a un aumento del ahorro nacional. 

El organismo financiero señala que mediante su progra

ma se garantizará tambi6n en un periodo breve la corrección de 

los mecanismos monetario-financieros en el nivel externo e in

terno de la economí~ logrando la estabilidad financiera necesa 

ria para poder cumplir con el compromiso de la deuda externa 

a la vez que se recupera la producción y el empleo. 

Al aplicar sus reformas neoliberales el FMI concibe la 

problemática latinoamericana como resultado del mal manejo de 

la política econ6mica, que afecta de manera negativa a los me

canismos de adaptaci6n de los mercados locales a la cambiante 

situaci6n de los mercados internacionales. 

Las políticas de ajuste no reconocen las causas estruc 

turales y de fondo de la crisis, no conforman tampoco una op-

ci6n de desarrollo alternativa sino que constituyen elementos 

reestructuradores que sirvan de base en el proyecto de recompo

sición econ6mica, política y social del capitalismo latinoame

ricano con la intención de favorecer al gran capital trasnacio 

nal y olvidando los intereses y necesidades de la mayoría de la 

poblaci6n de la zona. 

Es así y como lo hemos venido señalando, que las medi

das llevadas a cabo favorecen la integracidn de la econonúa la

tinoamericana a la economía mundial en la fase actual del capi-
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talisrno que impone la apertura econ6mica favoreciendo en cada 

pa1s a las actividades dirigidas hacia el exterior, influyendo 

en la instalación de nuevas industrias de punta con participa

ci6n de capital extranjero y· la creación de nuevas regiones in

dustriales con produccijn destinada al mercado mundial. 

En el sector agropecuario en Ar.\t!rica Latina también se 

da la tendencia a la creaci6n de agroindustria de producción 

exportable. De la misma manera todas las medidas mencionadas 

contribuyen al debilitamiento de las ramas dirigidas al mercado 

interno, cuyo crecimiento se ha contraído debido a la disminu

ción de la demanda dornóstica y al alza de las tasas de inter€s 

entre otras cosas; en el campo el gran impulso que se está dan

do a las exportaciones ha significado la caída drástica de la 

poducción de alimentos para consumo loca~ lo que ha hecho aumen 

tar las importaciones para evitar la escasez. 

Estas medidas como ya lo hemos dicho, también tienen 

como efecto el aumento en la concentración y centralización del 

capital por la elevaci6n de las tasas de inter6s, eliminación 

de subsidios, Íiberalizaci6n de precios y tasas de cambio dife

renciales. Líneas que favorecen directamente a las grandes em

presas a costa de las medianas y pequeñas al haber liquidacio

nes, fusiones y absorciones. 

Al mismo tiempo se dan nuevas modalidades de penetra

ción de capital extranjero en Am~rica Latina que coinciden y co~ 

vergen con la tendencia actual de la economía mundial y con los 
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intereses de las empresas trasnacionales¡ la regi6n hace es

fuerzos por atraer al capital e~tranjero necesario para su 

reestructuraci6n productiv~ al mismo tiempo que la situaci6n 

de crisis ha incidido en que disminuya el interl?s por invertir 

en la zona. 

La inversión extranjera que solicitan los gobiernos la

tinoamericano~ pretenden dirigirla hacia la insLl1lación de in

dustrias clave que juegan un papel importante en el actual pro

ceso de redcspliegue industrial internaciona~ que necesita de 

abundante y barata mano de obra así como de tecnología avanza

da. 

En determinados y específicos polos industriales de 

América Latina se han instalado segmentos y mrplc:rentcs de proce

sos productivos originales de las economías de los países capi 

talistas más avanzados, tales como la microelectr6nica, el en

samblaje automotriz, la producción de automotores, etc., cuya 

relocalizaci6n es necesaria para los intereses estrat6gicos 

de las empresas transnacionales. 

En el aspecto social las medidas tomadas han signif i

cado la elevaci6n del desempleo y subernpleo con la disminución 

y contracción del gasto p~blico y por la recesi6n econ6mica; 

la poblaci6n latinoamericana enfrenta una situaci6n de pobreza 

agudizada, con escasez de servicios elementales como salud, 

educacic5n, vivienda y asistencia social. 

Las_pol!ticas econ6rnicas entran en conflicto y contra-



-46-

dicci6n con los intereses de la gran mayor!a de la población 

de la regi6n1 que cumple ya con varios af.os de cargar en 

sus espaldas con los planes de austeridad i~puestos desde el 

exterior. La tendencia es pues, cumplir y adecuarse con las 

exigencias de la economía capitalista mundial favoreciendo úni 

camente a aquellos sectores vinculados con la producción para 

exportaci6n, dejando de lC!do las necesidades de las sociedades; 

sociedades que tambi6n con la crisis sufren cambios y mutacio

nes. 

En el as.pecto político hay un marcado viraje hacia la 

derecha y de la izquierda hacia el centro fortaleciendo ideolo

gías neoliberales y reaccionarias; no obstante, tambi~n los 

sectores progresistas de la zona hacen oír su voz y pugnan por 

un cambio en la conducci6n econ6mica que ~odría aparecer en la 

medida en que grandes contingentes de la población se manifes

taran por una variación de la política implantada. 

Así pues, dentro del contexto mencionado se puede pre

ver para la d~cada de los ochentas que Am€rica Latina conti~ 

nuará estancada, loque puede ocasionar inestabilidad política 

derivada del brutal descenso del nivel de vida de la población 

y el peligro para la democracia reci~n instaurada en diversos 

paises de la zona. 
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LA CRISIS VEL CAPITALISMO MEXICANO 

F.n ~é.xico tambi6n la década de los ochenta se ha carac

terizado por un agudo deterioro econ6mico; al mismo tiempo que 

t.an manifestado su l:nv:i.abilidad las poHticas llevada a cabo en 

el interior. Factores de orden externo como el contexto de re

cesi6n mundial, las poHticas proteccionistas y el derrumbe de 

los precios del petr6lco han contribuido a crear un panorama 

critico. 

l\l igual que en el resto <le J\Jnl'.!rica Latina, el sistema 

econ6mico mexicano, dependiente y subdesarrollado P.a entrado 

en una crisis de carScter estructural que tiene que ver con cau 

sas hist6ricas profundas muy complejas pero tambi6n inuy concre-

tas. 

F.s as1 que en referencia al capitalismo mexicano, pode

"'ºª afirmar que fü:;te observa a lo largo del siglo XX su desarrollo; 

es durante el periodo del Porfiriato cuancb cnncnzó un proceso industri~ 

- lizacor que tenía COlllO finalicad ~ltima dar plena entrada al nu~ 

vo modo de producci6n superanco los resabios de otros modos de 

producci6n heredados de la colonia, 

De esta forma desde inicios del presente siglo podemos 

hablar ya del establecimiento del capitalismo en nuestro terri

torio, despu~s de haber pasado por procesos de acumulación ori

ginaria y de superación de contradicciones a lo largo del siglo 

XI7.. La expansión del sistema pudo lograrse entre otras cosas 

debido a que utilizó e ~izo depender a las di~ersas formas de 



_49 ... 

producci6n y al conjunto del aparato econ6mico de sus relacio-

nes productivas, de la misma manera fuerzas internas pugnaron 

a lo largo de todo el siglo XIX por su implantaci6n, afianzada 

a partir del triunfo liberal en la segunda mitad de ~~e siglo¡ 

en el nivel externo, la fuerte ola expansiva de la economia 

mundial determin6 la forma particular del capitalismo mexicano 

que en última instancia se defini6 en función de las necesida-

des de la división internacional del trabajo. 

Mlxico y Amlrica Latina en general contribuyeron con su 

riqueza saqueada durante la colonia al auge de la acumulaci6n 

de capital mundial en el periodo en que este sistema se imponía 

en la regi6n. Hay que destacar tambiln otro factor decisivo 

en el desarrollo econ6mico mexican~ corno fue la inversi6n ex

tranjera que en el Porfiriato fluy6 de manera abundante a nues 

tro suelo, localizándose en aquellos sectores que la burguesia 

nacional consideraba fundrunentales para el progreso, corno los 

ferrocarriles, telégrafos y las comunicaciones en general; los 

principales paises inversionistas fueron los Estados Unidos, 

Inglaterra y Francia en ese orden. Es asi que a inicios de si-

glo la inversión extranjera había llegado a la suma de 34000 

millones de pesos, cifra sin precedentes en la historia nacio

nal 18. 

La finalidad de las capas dirigentes mexicanas era la 

1Bl De la Pefia Sergio, "El Desarrollo del Capitalismo en M&xi
co", México Siglo XXI, 1979, pág. 166. 
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instauraciOn del sisteil\a mencionado a cualquier precio, ast, 

durante el Porfirl:ato se recurri6 a todos los merlios para lo

grar el creci~iento, al mismo tiempo que se estimulaban las 

exportaciones pues se pensaba que el contacto más estrecho con 

el exterior "civilizar2a" a la naci6n, 

La segunda etapa de !uerte industrialización en M~xico, 

dio inicio en etapa ¡:ostrcvolucionaria, pero fue lasta. la C.l?c:Wa de los 

cuarentas cuando se puso en práctica la sustituci6n de Íllp.)rtaciones, as±rn~ 

mo hubo una fuerte penetración ecoronica estadunidcnse ror meC.i.os comercia

les, de inversionC'S fürectas, cr~itos, etc. que hicieron a nuestro 

país rn!Ís dependiente •Je la economía mum'lial, rs durante ese 

periodo que se utiliz6 Pn un grado intensivo la infraestructura 

industrial aue se t.abS:a empezado a instalar desde el Porfiriato; 

la situación crítica ~e la scgun~A guerra mundial y la conse

cuente desarticulaci6n del mercado capitalista en el nivel in

ternacional, permitieron que se desarrollara de una manera más 

amplia la empresa nacional, tarnbil'.in se conf igur6 el sector in

c:l.ustrial corno el rnlis importante del aparato productivo, se dio 

una mayor orientaci6n de la producción al mercado interno y se 

acentu6 la participación del rstaao en la vida econ6mica. 

1'. finales de los cuarentas y principios de los cincuentas 

el capitalisrro mexicaoo sigui6 en asrenso, ante la devaluación de 1955 y una 

serie de prol:-leiias e:x:mórnio:is, se puso en practica el plan cooocido COll'O "De

sarrollo Fstatilizador" que pem¡;iti6 una mayor cent.rallzaci6n de la riqueui 

en un clllila de estabilidad doroe las det1anélas populares fueron p¡l,SélCas por 

alto. 
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De la misma manera, la marcada dependencia hacia el ex

terior manifestada entre otras cosas por el gran flujo de capi

tal extranjero, ast como la fuerte conccntraci6n del ingreso 

y la situaci6n econ6mica mundial (que sufri6 algunos cambios de 

rivados de la guerra de Corea) influyeron en la configuraci6n 

de tendencias recesivas dentro de la economía mexicana que, de

terminaron la emergencia de movimientos de trabajadores en con

tra del descenso del nivel de vida, como el de los ferrocarri

les en los años de 1958 y 1959. 

Dichos movimientos son de~·rotados y a partir de esa fe

cha y sobre todo durante la d~cada de los sesentas, el capita

lismo mexicano vuelve otra vez a continuar su desarrollo en un 

contexto de crecimiento y estabilidad, reforzándose la forma 

.de acumulaci6n sustentada en la producci6n de bienes de consumo 

duradero. 

Lo destacable en la economía mexicana es que a la par que 

se avanza en el reforzamiento e implantaci6n del capitalismo, 

también se profundiza la dependencia hacia el exterior y ha-

cia el capital financiero. Así pues la d€cada de los setenta 

marca el estancamiento y detenimiento del proceso industrializa 

dor que se había impulsado fuertemente con anterioridad, se ini 

cia la contracci6n econ6mica que el mismo tipo de desarrollo 

autolimitativo y ampliamente vulnerable a los vaivenes de la 

situaci6n internacional gest6. 

El ciclo recesivo mexicano coincide con el mundial que 



-51-

contribuye a agravarlo y es en la d6cada de los ochentas que 

M&xico enfrenta una situaci6n explosiva que el auge petrolero 

de fines de los setentas solamente posterg6. La crisis es de 

carácter estructural y ligada directamente con la forma de 

acumulaci6n de capital seguida en el país, fundamentalmente des 

pu~s de la segunda guerra mundial. 

En los sectores de la producci6n industrial esta crisis 

se ha manifestado de manera desigual; es así que por ejemplo las 

manufacturas han aumentado su participaci6n en el Producto In

terno Bruto industrial mientras que la minería y la construc

ci6n la han disminuido y el sector el€ctrico ha tenido un leve 

ascenso. 

El capital monopolista del país, así como el extranjero 

ha tenido una mayor participaci6n; la inversi6n pdblica se re

dujo drásticamente al destinarse recursos para el pago de inte

reses de la deuda pOblica; a este contexto hay que añadir la 

fuga de capitales y el interés del gobierno por atraer inver

si6n extranjera dando amplias facilidades y flexibilizando la 

legislaci6n en este rubro. Otros indicadores también sumamente 

importantes que da:uestran la profundiad de la crisis son el fuerte 

descenso en las exportaciones y un aumento de las importaciones, 

la inflaci6n galopante aparece como el principal factor que re

percute en el descenso del nivel de vida de las mayorías y la 

devaluaci6n del peso es un hecho ya cotidiano. 

Asimismo el al to endeudamiento externo lirni ta la capac! 
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ad de crecimiento del pa!s y es un elemento usado para presio

nar a nuestro pa1s para que se reestructure de acuerdo con los 

lineamientos de la economía mundial; en ese sentido hay que s~ 

ñalar que una causa directa -un 17,4%- de la elevaci6n de la 

deuda externa entre 1977 y 1982 obedece al aumento de las ta-

sas de inter~s internacionales; el cual fue más pronunciado 

durante el periodo 1980-82, justamente cuando M~xico contrat6 

masivamente cr~ditos en un clima de desconfianza internacional 

sobre su solvencia econ6mica. 

En el año de 1986 el país se enfrent6 al agravamiento 

de la situaci6n que borr6 por completo los pequeños logros al

canzados en 1984 y 1985, el derrumbe de los precios del petr6-

leo y en menor medida los efectos del terremoto de septiembre 

de 198~ configuraron un panoramJ. crítico donde el gobierno co!! 

tinu6 con la aplicación de políticas monetaristas que han de

mostrado {para la gran mayoría de la poblaci6n, no así para 

los sectores empresariales y las cúpulas políticas) su inviabi 

lidad. Entre los mecanismos empleados por la administraci6n 

de Miguel de la Madrid para tratar de aliviar la problemática, 

se configur6 el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) que s~ 

tuado en la misma línea del plan Baker pretendi~ por medio de 

cr~ditos del exterior reactivar la economía y reanudar el cre

cimiento, sin contemplar por otro lado mecanismos antiinflacio 

narios. 

La baja de los precios del petr6leo implic6 que en el 

86 se dejaran de recibir 6 mil millones de d6lares y demostr6 
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la fragilidad del sistema econ6mico mexicano que presionado 

por el mercado internacional no ha sabido ni podido diversif i-

car su producci6n, de manera que los ingresos por exportaciones 

petroleras representan casi el 70% de las divisas captadas. 

De esta fonna, en el año mencionado la inversi6n pGblica se 

mantuvo contraída, la inversi6n ¿rivada tampoco creci6 y la in-

versi6n extranjera directa se dirigi6 a las plantas maquilado-

ras y en segundo tl!rmino a otros scctorC!s (de la construcci6n, 

etc.). "En 1986 el Producto Interno Bruto (PID) rcgistr6 una 

baja del 3.8'1., la producci6n de maquinaria y equipo disminuyó 

en 16.2%, la inversi6n fija bruta en construcci6n en 12.7%, 

las importaciones de maquinaria y equipo en 16.1%18 • 

Para sortear la situación, el gobicrno otorga atenci6n 

a las finanzas públicas cuyo saneamiento considera eje de la 

reordenaci6n econ6mica, en ese sentido se sigue una linea de 

ajuste de la industria paraestatal debido a las cxigC!ncias 1110-

dernizantes e innovadoras de la rccomposici6n industrial a 

nivel mundial. 

El gobierno do Miguel de la Madrid en un contexto de 

crisis, ha d_elineado la poHtica econ6míca de una manera dis-

tinta al esquema de sustituci6n de importaciones seguido desde 

hace casi 50 años; en un clima de recomposíci6n econ6mica mun-

dial y de nueva divisi6n internacional del trabajo se pretende 

abrir la econom!a mexicana a las inversiones extranjeras de una 

1Bl Estrategia. •e1 crecimiento hasta el segundo semestre: La 
crisis desde años atrás" en ESRATEGIA, México, núm. 75, 
mayo-junio de 1907, p~g. 12. 
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manera m!s acentuada, se i,rnpulsan las maquiladoras y las expo~ 

taciones, disminuyendo el proteccionismo y acelerando la entra 

da de M~xico al GATT. 

En materia industrial el aspecto m~s relevante es la 

reconversi6n de la planta productiva
1
con la que se intenta lo

grar un cambio estructural en la economía mexicana a la vez 

que el pais se inserta de unu manera distint11 en la economía 

del mundo, con esta recomposici6n se quiere modernizar al país 

para que pueda salir adelante ante la apertura internacional 

y la consiguiente competenci~ que fundamentalmente será daten 

tada por las grandes em~resas trasnacionales. 

Con la reconversión industrial, el Estado mexicano alia 

do con los sectores empresariales impulsa al sector industrial 

para fortalecer la c<ipac id<id exportadora. Sin embargo enfrenta 

complejos problemas que difícilmente podrán ser resueltos a co~ 

to plazo, tales como la dependencia en tecnología hacia el ext~ 

rior y el contexto de crisis que inhibe la posibilidad de una 

modernizaci6n eficiente debido a la falta de recursos que, pa

ra hacer viable el proyecto, te,ndrían que sumar, según algunas 

estimaciones, un nanto ~nual de entre 14 y 18 mil millones de 

dólares. 

Asir:iis::io es necesaria una infraestructura adecuada que 

permita al país una cc:tnpetencia igualitaria en el nivel interna

cional, cosa que no sucede con la mexicana a pesar de ser de 

las roli.s avanzadas de r.atinoamérica. Nuestro país al relacio

narse en condiciones de desigualdad con las grandes potencias 
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acentuará su dependencia y subdesarrollo. 

Para lograr los objetivos de la reconversión es importa~ 

te la inversi6n extranjera que ha aumentado copiosamente durante 

el sexenio de Miguel de la Madrid, pero ha estado orientada fun

damentalmente a las maquiladoras en regiones industriales que ti~ 

nen características acordes con el modelo de recomposici6n econ6-

mica mundial actual. El estímulo al financiamiento del exterior 

al igual que el ingreso al GATT y la libcraci6n comercial son 

elementos que reflejan la .i.ntenci6n del aparato econ6mico de 

vincularse más estrechamente con el exterior. 

En ese sentido, la incorporaci6n de nuestro país al 

Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) tiene que 

ver con la política industrial que se intenta implementar. En 

el contexto que se anunci6 la medida, hay ya un proceso de 

liberalizaci6n de la economía nacional, aunado a esto, un debi

litamiento político originado por el endeudamiento externo, la 

crisis econ6mica, la disminuci6n de los precios del petróleo 

etc., hechos que han incidido en la reducción de las posibilid~ 

des de negociaci6n de nuestro país con el exterior y por tanto 

influido en la rápida adecuaci6n a los requerimientos de la 

econom1'.a capital is ta ir.ternacional, ,,n r.or.Ce existe una 1 iberaliza

ci6n del comercio exterior, eliminación del sistema de recursos 

de importaci6n y facilidades a la entrada del capital extranje

ro en un marco de aumento del proteccionismo norteamericano. 

La importación a la cual se abren las puertas, beneficia 
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rá directamente a las grandes empresas en detrimento de la pe

queña y mediana industria nacional que será eliminada origina~ 

do el cierre de muchas fuentes de trabajo, el cese y la desocu 

paci6n de un gran n!lmero de obreros. Por otro lado, también 

se observa un awnento en las tensiones comerciales de las gra~ 

des potencias que imposibilitadas de enfrentarse en una guerra 

convencional, lo harSn por medio de una guerra comercial en la 

que el capital mexicano saldría pe.rdiendo ante el monopolista 

internacional, que tiene enorme inter~s en abaratar el proceso 

industrial; es por eso que a los Estados Unidos, al Jap6n y a 

otras potencias les interesa la instalaci6n de plantas maquil~ 

doras en M~xico (que cuenta con mano de obra barata y es veci

no de la primera potencia capitalista) para elevar su capaci

dad competitiva en el mercado internacional. 

La adecuación a los requerimientos externos ha signifl:_ 

cado para M~ico el aumento de la inflaci6n frente a una conte~ 

ci6n de los salarios de los trabajadores, la transferencia de 

recursos al capital monopolista y sobre tocbal sistema financi~ 

ro internacional mediante el pago de intereses de la deuda ex

terna¡ la desnacionalizaci6n del aparato productivo por la fuga 

de divisas, la disminución de capacidad de rectoría econ5mica 

del Estado, el aumento del desempleo debido a la incapacidad 

del aparat<"> econ6mico de absorber la nueva mano de obra que 

año con año entra al mercado y a que las máquinas y tecnología 

avanzada de la reconversión industrial desemplearán trabajado

re~ el adherimiento al GATT significaría el cierre de fuen-
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tes de trabajo1 también se est~ dando un fortalecimiento de las 

empresas más poderosas centraliz!ndose la riqueza y la propie-

dad, disminuyendo el nivel de vida de la mayor1a y de la población, 

asimismo ha aumentado la econom1a subterránea y la evaci6n de 

impuestos al fisco. 

En cuanto a la influencia de fuera, el alto déficit 

comercial estadunidense puede ocasionar una reccsi6n en la eco

nom1a de ese pa1s, que entre otras cosas se mnnifestar1a en 

una restricción de sus importaciones lo que directamente afecta 

r!a a los paises subdesarrollados y a México en particular; de 

la misma manera, medidas como la intensificación del proteccio

nismo, la elevación de las tasas de interés, la escasez de in

versiones en paises del tercer mundo, bajos precios de las mate 

rias primas etc., conforman un todo reestructurador en el que 

nuestros pa1s se encuentra inmerso. Estos mecanismos reestruc 

turadores buscan la salida a la crisis capitalista. 

Es as! que señalamos como fundamental reorientar la re

conversión hacia el mercado interno, haciendo más autónomo el 

sistema productivo e integrándolo con la industria y el sector 

agropecuario. 

EL PAPEL VE LA 1NVERS10N EXTRANJERA 

En el proceso de desarrollo del capitalismo latinoame

ricano a lo largo del siglo XX, ha jugado un papel fundamental 

la inversión extranjera directa. En México, durante el profi

riato, los paises que más invert1an era Francia e Inglaterra 

cuyos capitales serv1an también de contrapeso a los estadunide~ 
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aes. 

Es a partir de la Qltima guerra mundial que los Estados 

Unidos detentaron el titulo de principal inverionista en Am~ri

ca Latina, transformando con esto su dominaci6n hacia formas 

mas sutiles pero tambi~n m~s efectivas como lo son la penetra

ción a trav6s de tr0nopolios y trasnacionales. 

A pesar de haber sufrido variaciones, a partir de la d! 

cada de los cincuenta la tendencia de la inversi6n extranjera 

directa norteamericana ha sido su expansi6n y aumento progresi

vo en la zona al mismo tiempo que varia la de otros países como 

Canadá, Inglaterra, Francia, Suecia, Japón y Alemania. En la 

épo'ca actual, en un contexto de crisis, de reestructuración in

dustrial y reordenamiento econ6mico, los países latinomericanos 

en general y Méxiéu en particular conciben la inversi6n extran

jera directa como uno de los principales mecanisnos necesarios 

par obtener divisas y fortalecer a futuro la formaci6n de capi

tal, sin embargo y parad6j icamente a esta intención, el actual 

escenario latinoamericano de crisis económica con posibilidades 

de inestabilidad política hace a la región poco atractiva para 

el capital externo: de la misma manera, la apertura sin trabas 

al capital exttranjero no significa que necesariamente se va a 

invertir productivamente, de hecho, en el pasado y con condicio 

nes más favorables la eliminación de obstáculos y trabas al 

capital extranjero no redundó en una elevaci6n de sus inversio

nes productivas. 
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Es as1 que en la zona, a pesar de un aumento de inyer

si6n forSnea en sectores ligados al mercado externo, los planes 

que se han visto fuertemente mermados han sido los referidos a 

la industrializaci6n dirigida a cubrir los mercados internos. 

Los datos obtenidos señalan un descenso en los proyectos de in-

versi6n extranjera hacia América Latina en la crisis de deuda 

externa de 1982 y un repunto en los años posteriores; en medio 

de este panorama, Samuel Lichtensztejn señala que el interés 

por este tipo de inversiones tienen dos vertientes19 : 

l) Dajo el aprovechamiento y explotaci6n de recursos lo 

cales con miras a la exportaci6n en procesos de segmentaci6n 

o relocalizaci6n de industrias inscritas en estrategias produ~ 

tivas a escala internacional y 2) penetraci6n del capital ex-

tranjero en sectores reservados por y para el Estado. 

Dentro del primer tipo son destacables los emplazamie~ 

tos industriales de la rama automotriz en dos países: México 

y Drasil; en el segundo tipo, las empresas trasnacionales tie

nen un gran interés en invertir en el sector petrolero y en 

otros rubros donde el Estado restringe el capital externo, ta~ 

bién hay expectativas de inversi6n extranjera en áreas de in-

formática y de los servicios detentados por el sector privado. 

En México por su parte, el gobierno ha incorporado den-

tro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 lineamientos que 

19) s. Lichtensztejn •crisis de endeudamiento y primeras rede
finiciones respecto al tratamiento del capital extranjero 
en América Latina", Amé:Jtica La.tina, México CIDE, núm. 14, 
semestre 1986, pág. 124. 
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conduzcan a acelerar y optin15zar la entrada de capital externo. 

Corno antecedente, cabe destacar que el valor acumulado de la 

inversión foránea en nuestro pais aumento de 5315.8 millones 

de dólares en 1976 a 10786.4 millones en 1982. Las empresas 

instaladas aumentaron de 4359 a 6120 en dichos años. 

El 77% del capital externo se localiz6 en el sector de 

las manufacturas, destacándose las ramas de fabricaci6n de pr~ 

duetos metSlicos, maquinaria y equipo, sustancias y productos 

quimicos y alimentos, bebidas y tabaco. Los principales inve~ 

sionistas fueron Estados Unidos con el 68%, República ~ederal 

de Alemania con el 8%; Japón con el 7.2% y Suiza con el 5.3%. 20 

Con el desenvolvimiento de la crisis econ6~ica y el 

endeudamiento externo h1 im.en;il'.n c.~tranjcra directa disnú.m.r¡6 duran-

te el año de 1982 en u~ 63.2%. Pero como resultado de las po-

liticas implantadas, a partir de ese año los recursos financie-

ros del exterior hacia 11ue~b:o p.:iís se han acrecentad".l y en 

1984 la inversi6n superé ~tt ~íls del 100% a la de 198;. Durante 

198 5 el valor de la inversi6n extranjera directa CJ1.X:1 se autor:.Z6 y re

g istr4 se elev6 a 1871 millones de d6lares, un 10% superior a 

la cifra más alta que había tenido México en su historia, esto 

Gltimo durante el año de 19Bl. 

20) Datos proporcionados por la Dirección General de Difusión 
y Estudios sobre inversión extranjera. 
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LEG1SLAC10U UEXlCANA rn MATERIA)[ TNV~SIOUES ixn NIJ~AS 

En la ley mexicana sobre inversi6n extranjera que data 

de 1973 se remarca que estan reservadas para el Estado las ra

mas vinculadas con el petr6leo y otros hidrocarburos, petroquf 

mica basica, explotaci6n de minerales radicativos y generaci6n 

de energla nuclear, ferrocar~ilcs, ciertas explotaciones mine

ras, electricidad y comunicac:tones- telegrlificas y rad.iotele

gr~f icas. Para los que tienen nacion~lfdad mexicana excluye~ 

do la participación extra~jcra, se señalan tambi6n. los secto

res de radio y .televisión, transportes automotores, aéreos y 

mar1timos; explotaci6n forestal y dist:rimrc!6n de gas. 

Hay otros sectores en los que la inversión de extran

jeros no debe sol'Xqx¡sa.r cierto porcentaje del total del capi

tal ·en las empresas: 34% en concesiones especiales mineras, 

49% en concesiones ordinarias mineras, 40% en petroqulmica 

secundaria y fabricaci6n de componentc5 de vehículos automo

tores. 

Pero en el caso de la industria automotriz terminal se 

llega a autorizar hasta el 100% del capital extranjero. Para 

las restantes actividades econ6rnicas existe la regla general 

de un máximo de 49% de capital externo, hay que destacar sin 

embargo que el ejecutivo del pais por medio de la Comisi6n Na

cional de Inversiones Extranjeras (CNIE) dependiente de la Se

cretarla de Comercio y Fomento Industrial faculta el aumento 

o disminuci6n de dicho porcentaje. 
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En ese sentido el gobierno ha señalado algunos cr! 

terios a tomar en cuenta por la CNIE para aceptar la inversi6n 

Extranjera son entre otros que: dicho capital se debe comple

mentar con la oferta de productos y capitales nacionales; debe 

haber selectividad para orientar la inversión a sectores prio

ritarios como el de la generación de empleos, el de aportaci6n 

tecnológica que quiere decir su adecuación a los recursos na

cionales existentes y por altimo el de efecto positivo en la 

balanza de pagos por medio de la sustitución de importaciones 

y la promoción de exportaciones. 

La ley de invers~ones extranjeras de 1973 complementa 

el marco legal que plasmado en la Constitución rige a la pene- . 

tración de capital for~neo. 

Por otra parte, en el mes de octubre de 1983 el gobie~ 

no mexicano cre6 la Subsecretaría de Regulación de Inversiones 

Extranjeras y Transferencia de Tecnologfo, como una unidad admi 

nistrativa que dé apoyo y soporte a la política del actual 

régimen sobre aumento de la inversión extranjera dire~ta, que 

fundamenta su posición en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988, el cual indica que estando la inversión extranjera direc 

ta localizada sobre todo en el sector de las manufacturas, pa~ 

ticipa del conjunto de la' problemática que afecta al aparato 

productivo nacional. 

En todas las actividades se señala que la entrada de 

capital foráneo estará sujeta a una serie de compromisos que 

contemplarán aspectos como programas de integraci6n nacional 
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creciente, autosuficiencia de divisas, escalas de producci6n 

internacional.mente competitivas y programas de capacitaci6n 

del personal t6cnico y administrativo. 

SECTORES ECONOMICOS JONOE SE LOCALIZA LA IIJVFISION EX~ANrn A 

En 1985 la inversi6n extran'jcra directa autorizada por 

la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras tuvo como sec

tor rnSs relevante al de la industria de transformaci6n pues en 

él se concentr6 el 65.7% del total y el restante 34.3% en comer 

·cio y servicios. 

INVE:?SJON EXn NUERA POR PA!S JE ORIGEN 

El principal pats que invierte en México son los Esta

dos Unidos que en los Qltimos censos concentra el 67.3% del 

total; en segundo lugar aparece la República Federal de Alema

nia con 8.1% y en tercer lugar Jap6n con 6.1%; les siguEnSuiza 

( 5.4%), Gran Bretaña (3.1%), Espafia (2.6%) y Francia (1.7%). 

EMPRESAS CON PART!C!PACION VE CAPITAL EX~ANJRO 

El ntlmero de empresas que tienen participaci6n de capi

tal extranjero en el pats está sefialado en el Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras, que indica la existencia de 6895 

sociedades para el año de 1986, de éstas, 2820 registraron una 

participaci6n mayoritaria de capital foráneo y 4075 tienen in

versi6n extranjera inferior o igual al 49% en su capital. 
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Por otra parte, la entidad donde se concentra mayorme~ 

te la inversi6n es el Distrito Federal con un 66.7\ del total, 

le sigue el Estado de MOxico con el 12.5\ y posteriormente se 

encuentran Puebla, Nuevo Le6n y Coahuila con el 5.1\ , 4,8\ y 

2.5% respectivamente. 

En lo referente al nümero de empresas con participaci6n 

de capital extranjero por sectores,.para el año de 1985 hay que 

señalar que de las 6895 existentes, el sector de la industria 

de transformaci6n concentr6 el 53\ equivalente a 3654 

empresas; el sector comercio reuni6 el 20.3% en 1404 empresas 

y el sector servicio~ acumul6 el 22.4% en 1543 empresas; el sec 

tor agropecuario acumul6 por su parte 21 empresas (0.3\) y el 

de la industria extractiva 273 (4%). 

Es evidente pues la prioridad que se le otorga al sec

tor de la industria de transformaci6n por un lado, y por el 

otro se remarca el tradicional olvido del capitalismo mexicano 

al agro, que Gnicamente se ve favore~ido en aquellos proyectos 

vinculados con las exportaciones. 

Es!así que durante el presente sexenio el gobierno se 

ha preocupado por atraer en mayor cantidad recursos financieros 

del exterior, el discurso oficial señala que se busca la inver

si6n extranjera que complemente la tecnología y recursos nacio

nales al tiempo que crea empleos, sustituye importaciones, ge

nera exportaciones y por tanto contribuye a fortalecer el apar~ 

to productivo mejorando la balanza de pagos del país. Para lo-
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grar sus objetivos, la presente administraci6n public6 en febr~ 

ro de 1984 a través de la Comisi~n Nacional de Inversiones Ex

tranjeras, una serie de "lineamientos sobre inversiones extran

jeras y propósitos de una promoci6n" en donde están indicadas 

las áreas en las cuales la inversi6n extranjera puede partici

par mayoritariamente. 

Asimismo, se ha procedido a simplificar los trámites 

administrativos y a la actualizaci6n de los procedimientos nec~ 

sarios para la aprobaci6n del financiamiento foráneo, de esta 

manera se han reducido en un 60% los trámites que los inversio

nistas extranjeros deben realizar ante la Comisi6n Nacional de 

Inversiones Extranjeras, 

Tambi6n la Comisi6n autoriz6 durante los años de 1983 

a 1985 un total de 2527.9 millones de d6lares del exterior, de 

los cuales el 52.9% fue autorizado de acciones y/o activos 

con un 30.4%, en segundo lugar están los rubros de nuevas socie 

dades y nuevos establecimientos con 23.9% el primero, y 24.9% 

el segundo; hay que destacar que durante 1995 fueron autoriza

das el 98.2% del total de las solicitudes presentadas a la comi 

si6n. 

De otra parte, es conveniente señalar que uno de los 

principales problemas de la economra de M€xico es justamente la 

disponibilidad de recursos que financien la inversi6n producti

va, sobre todo en el actual contexto de crisis. El proceso de 

acumulaci6n del capitalismo mexicano ha estado sustentado, fun-
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damentalmente a partir de la segunda postguerra, en la produc~ 

ci6n de bienes de consumo duradero y en menor medida de deter

minados insumos intermedios, dejA.ndose de lado la producción 

al interior, de los insumos necesarios para las industrias ex 

pansivas, as1 como de bienes de capital. 

El flujo de recursos se ha obtenido a través de dos 

vias: el endeudamiento externo, la inversión extranjera directa 

y otros mecanismos endógenos. 

En relación a la primera v1a hay que señalar que la s! 

tuación económica mundial de inicios de los setentas permitió 

el aceleramiento de endeudamiento externo¡ es as1 que de 1970 

a 1982 la deuda pfiblica externa creció a una tasa anual de 28.4% 

en promedio, de manera que pasó de 3 mil a 60 mil millones de 

dólares; la deuda externa total alcanzó en 1982 una cifra supe

rior a los 80 -mil millones de dólares. 

Del total de estos recursos, aproximadamente el 60% se 

orientó a cubrir el servicio de la deuda externa y también fi

nanció la fuga especulativa de capitales que aparec1a como una 

actividad necesaria en el sostenimiento del principio de liber 

tad cambiaria, que fundamentaba la operación del circuito del 

dólar en nuestro pa1s. Alejandro D~vila Flores señala que 

"la reducción del precio del petróleo en el mercado mundial 

desencadenó un proceso especulativo autosostenido que se centra 

lizó en la adquisición y fuga de dólares. Este fenómeno acele

ró sensiblemente el ritmo de endeudamiento externo, fundamenta~ 

mente del sector ptiblico, y precipitó la crisis de la deuda ex-
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terna que estalló abiertamente en agosto de 1982• 21 • 

Durante 1985 la deuda externa que era de aproximadamen-

te 99 366 millones de dólares represent6 el 80.3% del PID de 

ese año; en 1986 debido a factores como la recesión económica, 

la continua devaluación del peso y el aumento de la deuda ex

terna, el total de esta 6ltima fuente representó más del 100% 

del PID. 

En 1987 el gobierno mexicano lleva a cabo un Programa 

de conversión de deuda p<iblica por inversH'm y capitalización 

de pasivos debido a dos importantes causas: 

l) preveer de financiamiento accesible fundamentalmente 

a través de capital de riesgo al sector industrial del pa1s y 

2) en concordancia con la corriente internacional de 

atracci6n de flujos de inversión extranjera directa, realizar 

una promoción selectiva de dicha inversión hacia sectores y pr~ 

duetos que contribuyan al cambio estructural del aparato produ~ 

tivo. 

El sector gubernamental busca incentivar con este pro

grama la inversión foránea a la vez que se localiza en el sec

tor productivo y se reduce la deuda externa. Los recursos obte 

nidos se quieren dirigir hacia el proyecto de reconversión pro

ductiva que M6xico pretende realizar actualmente y con la inte~ 

ci6n de participar de manera mtts eficiente en los mercados in-

ternacionales. 

21) A. Davila Flores. "Política Alternativa de Financiamiento 
de la Inversi6n en Méxicol en Et Ec.or.omi.6ta. /.le.uc.a.110 no. 34, 
pág. 18. 
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Este esquema entr6 en operaci6n a partir del segundo s~ 

mestre de 1986 y consiste en intercambiar los derechos de cobro 

de la deuda externa que se reestructur6 en agosto de 1985 por 

parte del capital social de empresas privadas o públicas que el 

gobierno desee vender. Dichos derechos están en poder de la 

banca naconal e internacional que rcestructur6 con México los 

contratos. 

Mediante este mecanismo el inversionista· extranjero ad

quiere los derechos de cobro con descuento y puede intercambia~ 

los por acciones de empresas que no estén reservadas para el Es

tado o para nacionales. La Secretaria de Hacienda y Crtldito Pú

blico es la encargada de la autorización de las operaciones jun

to con la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

A través de este programa se pretende incentivar la eco 

nom!a por medio de la inversi6n productiva, se intenta adquirir 

una fuente de financiamiento ad~cíonal y más accesible para sa

near a las empresas, tambit!n se quieren reducir las presiones 

sobre las reservas de divisas del Banco de M6xico, convertir la 

deuda externa a pesos, promover la inversi6n extranjera directa 

y la producción de productos de exportaci6n. 

En el año de 1986 la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras di6 la autorizaci6n a 90 proyectos de sustituci6n 

de deuda pdblica por un monto de 1,036.0 millones de dólares. 

Durante ese año se orientaron hacia la capitalización de pasi

vos 160.8 millones de dólares, mientras que hacia inversiones 
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productivas fueron dirigidos 875.2 millones. 

Durante los tres primeros meses de 1987, la CNIE auto

rizó a su vez 1513.l millones, que representan un aumento del 

46% en un trimestre. Los sectores que más absorbieron los re

cursos provenientes de la conversión de deuda pública por in

versión fueron la industria automotriz, el turismo, el sector 

de bienes de capital y la industria mtiquiladora. 

De todos ellos, el sector que mSs medios capt6 fue la 

industria automotriz que particip6 con el 31% (469.9 millones 

de dólares) y los países que más han participado en este rubro 

son los Estados Unidos y la República Federal Alemana. 

En lo que re:;pcct;:: a 1.1 industria maquiladora, durante 

los tres primeros meses de 19B7 había absorbido un total de 

101.9 millones de d6lare~ que representan el 7% del monto total 

de los recursos provenientes del esquema de sustituci6n de deu

da pública por inversi6n. 

En el periodo señalado (enero-marzo de 1987), la inver

si6n en las maquiladoras aumentó en un 116% con respecto a la 

que se había dado hasta diciembre de 1986. Del total de los re 

cursos destinados a este sector, el 99% se han dirigido a la in 

versi6n en la expansión de la infraestructura productiva y sola 

mente el 1% a la liquidaci6n de pasivos. 

Asimismo, son los inversionistas estadunidenses quienes 
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han tenido mayor participaci6n en la maquila, debido entre 

otros factores a la cercanía geográfica entre los dos paises, 

lo que representa un importante ahorro en transportes, así co

mo la mano de obra barata disponible en nuestro suelo. 

Hay que destacar también que actualmente (1987) los me 

dios econ6micos provenientes de la sustituci6n de deuda públi

ca por inversión est1in fund¡:¡mentalmente dirigidos a los secto

res de turismo y maquiladoras, al contrario del año anterior 

cuando ocupaba el primer lugar la industria automotriz. 

Durante los primeros nueve meses en que entr6 en oper~ 

ci6n este esquema aproximadamente 30 empresas maquiladoras fu~ 

ron capitalizadas a travl!s de la sustituci6n de deuda pública. 

En el sector turismo en el mismo plazo el número de empresas 

con participaci6n extranjera se duplic6. 

otros indicadores interesantes señalan a los siguien

tes sectores como los que se han caracterizado por la aplica

ci6n d~ recursos a la modernizaci6n, cxpansi6n y relocalizaci6n 

de la infraestructura productiva: la industria maquiladora ha 

destinado a es.e fin el 99.4%, el turismo el 97 .3% y el automo

triz el 89.7. 



CAPfTULO 11 

ANTECEDENTES EN LA IHSTALACION 
DE Pl.AllTAS IWIUILAllORAS 
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LA ZONA FRONTERIZA VEL NCl{TE '!f. MEXICO 

En la presente investigaci6n damos particular atenci6n a 

la zona fronteriza norte de M€xico debido a que ha sido la sede 

tradicional de las plantas maquiladoras. Esta situaci6n se debe 

a la cercanía con los Estados Unidos, ?aís que ha determinado el 

desarrollo de la regi6n y que al buscar la disminuci6n de los 

costos de producci6n y el mantenimiento de su competitividad en 

un contexto de nueva divisi6n internacional del trabajo origin6 

el traslado de empresas al norte de nuestro país. 

Es así que esa área es una de las más industrializadas 

del territorio nacional y de las que registra una elevada inver 

si6n extranjera, la vinculación con los mercados norteamerica-

nos ha conferido a la frontera un carácter sui generis ocasionan 

do ahí la agudización de las contradicciones generales del país; 

la atracción que han ejercido los Estados Unidos sobre amplios 

contingentes de trabajadores mexicanos origina fuertes flujos 

migratorios que busca,n pasar "al otro lado• y que se establecen 

en las principales ciudades norteñas. 

De esta manera y a pesar de que los estados del norte 

son de los menos poblados del paí~ encontramos una alta concen

tración de habitantes en los centros urbanos más destacados; se

gGn datos del censo de 1980 la proporción de la población urba

na alcanzó en la zona un 13 •/. frente al 66.3% del promedio 

nacional. 

Al lado de ciudades importantes como Tijuana, Ciudad 
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Juárez o Matamoros, en el Norte de M6xico hay áreas despobladas 

y desvinculadas del desarrollo el cual ha determinado la dife

renciación entre las distintas subregiones. El conjunto de los 

estados norteños no resulta ser homogéneo pues presenta grandes 

diferencias, el establecimiento <le plantas maguiladoras con 

producci6n para el mercado exterior es sin embargo el elemento 

común gue nos pennite hablar de la frontera de manera general y 

sin detenernos en las especificidades que la caracterizan. 

Las maquiladoras en el norte de México constituyen la 

manifestaci6n más evidente y concreta de la nueva divisi6n inter 

nacional del trabajo, representan el medio a trav6s del cual 

nuestro país pretende insertarse en la economía mundial y son 

uno de los factores que conforman el actual proceso de reacomodo, 

reestructuración económica, innovaci6n tecnol6gica y cambio es

tructural, todos éstos, aspectos del mismo proceso histórico. 

El desarrollo desigual entre M6xico y los Estados Unidos 

ha dado lugar a la dependencia de los municipios norteaños hacia 

ese país, a pesar de que la zona ha sido favorecida más que a 

otras áreas en la instalaci6n de infraestructura; la falta de 

adecuadas vías de comunicación origina una desarticulaci6n econ6 

mica que hace más fácil el abastecimiento desde el exterior; 

así por ejemplo a inicios de los años ochentas se contaba en el 

centro de M6xico con 112 kms. de vías de carreteras por km. cua

drado, mientras que en el norte únicamente se registraban 60 km. 

por kil6metro cuadrado, asimismo la comunicaci6n por ferrocarril 

es sumamente atrasada pues la mayoría de las redes existentes da 
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tan de la época del porfiriato. 

De la misna forma, se puede observar una elevada canali-

zaci6n de recursos hacia las localidades norteamericanas a tra-

vés del consumo de productos 1e allá, que resultan más baratos 

o son de mejor calidad y surtido para la población fronteriza. 

Como lo señalan algunos autores: "De no constituirse una base 

productiva regional de bienes salario, no exportadora, los in-

grcsos regionales derivados del trabajo en la maquila, de los 

servicios a la vecina poblaci6n cstadunidcnse o del mismo co-

mercio fronterizo, regresarán a territorio estadunidense en la 

compra de alimentos básicos, ropa y efectos dom6sticos" 22 . 

Hay que destacar también que tradicionalmente las ciud~ 

des fronterizas del norte de M~xico han tenido en su mayoria 

una estructura económica bfisicrunentc ligada al sector terciario, 

a los servicios del lado, norteamericano y al comercio, en la a~ 

tualidad el auge de la a~tividad maquiladora da lugar a una in, . 
dustrializaci6n crccient~, asimismo una particularidad que ha 

originado la cercania con los Estados Unidos es el carácter de 

zona libre que desde el t=;iglo XIX adquirió; esta denominación 

se le otorg6 con la finalidad expresa de poder introducir al 

pais libres de impuestos, mercancias extranjeras para ser utili 

zadas o consumidas por los habitantes del lugar ante el alto 

costo de la vida ocasionado por el aislamiento, la poca pobla-

:t2l Jesús Tamayo, José Luis FernSndez. "Zonas Fronterizas (Mé
xico-EEUU) •, Centro de Investigación y Docencia Económica, 
M6xico 1983, p&g. 115. 
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ci6n y falta de comunicación que también encarecían la oferta 

de productos nacionales y la limitaban. 

Fue hasta el año de 1933 que se utilizó la nueva versión 

de ~ona libre al aplicarse esa denominaci6n a Tijuana y Ensenada. 

En 1937 durante el mandato de Lázaro Cárdenas se decret6 como 

zona libre al resto de ílaja California Norte; en el año <le 1938 

a un territorio de Sonora y en 1939 a Baja Calif~~nia Sur, implS~ 

tándose desde entonces ld gran ZOH<.l libre del noroeste mexicano 

que ha sido ratificada a través de sucesivos gobiernos. 

Es así pues, que la vinculaci6n más estrecha con el de

sarrollo capitalista mundial ha permeado la conformación del 

área fronteriz~ incidiendo en su dif ercnciación con el resto del 

territorio nacional y ocasionando q~e la política gubernamental 

privilegie y permita la penetración de capital extranjero con 

menores restricciones. 

ANTECEDENTES EN LA 1NSTALAC10N DE PLANTAS MAQUJLA:A'.Jlo\S 

Al hablar sobre los antecedentes en la instalación de 

plantas maquiladoras en la zona fronteriza norte de México, debe 

mos también volver a remarcar el desarrollo del capitalismo mexi 

cano que particularmente después de la segunda guerra mundial ex 

perimentó un importante impulso. 

Es en ese periodo que grandes contingentes humanos se 

instalaron en la región de la frontera norte, pues existía una 
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elevada aemanda de mano de obra para trabajar en las zonas agr~ 

colas estadunidenses lim1trofes con nuestro pais. De esta mane 

ra las principales ciudades fronterizas se convirtieron en el 

puente de enlace entre Móxico y los Estados Unidos y 6sta fue 

una de las razones que dieron origen a su acelerado crecimiento. 

Al mencionar este hecho es importante que lo situemos 

en un contexto histórico de auge del capitalismo mundial con 

centro en Norteam<'!rica, región de la cual, la economia mexicana 

ha demostrado una aguda dependencia. 

Como hemos señalado en la primera parte de la investiga

ción, en los años cuarentas la economia mundial observó cambios 

interesantes y en particular la estadtmidense se consolidó, a 

la par Móxico inició un proceso, donde pasó de ser una sociedad 

fundamentalmente rura 1 il una sociedad urbana en las que las re

laciones entre las distintas clases sociales se redefinieron, 

expandióndose los sectores medios de las ciudades. 

La zona fronteriza del norte no fue ajena a estos cam

bios pues al contrario, debido a su vecindad con Estados Unidos 

y al especial tipo de influencia que ha tenido de ese pais vio 

agudizada una serie de contradicciones que se manifestaron en 

el desequilibrio existente entre sus distintas regiones, hecho 

al que también contribuyó el tipo de desarrollo de la econom1a 

interna. 

En el periodo de la post-guerra fue testigo en el nivel 

nacional de un fortalecimiento del sistema capitalista de carác 
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ter subdesarrollado y dependiente, en el que las principales lí-

neas conductoras han sido prácticamente definidas por la situa-

ci6n del capitalismo norteamericano, hecho que en la zona fron-

teriza podemos observar con mayor nitidez al referirnos al "Pri 

mer Acuerdo Internacional de Trabajadores Migratorios entre Mé-

xico y Estados Unidos" establecido en 1942 y que di6 lugar a 

una intensiva utilizaci6n de trabajadores mexicanos en el campo 

norteamericano, por tanto detcrmin6 el cree imi cnto poblacional 

de las ciudades fronterizas. En ose sentido cabe destacar aquí 

observaciones de autores corno Sofía M6ndez quien señala que 

"las tendencias del sistema capitalista internacional han tcni-

do al parecer un peso relativamente más decisivo que la políti-

ca gubernamental en la conformacl6n socioccon6mica de la franja 

fronteriza norte de M6xico• 23 • 

La influencia econ6mica, política y cultural del vecino 

país se dej6 de sentir de manera más radical a partir de los 

años cuarentas en la vida de las principales ciudades norteñas, 

la atracci6n hacia ciertos sectores marginados se evidenci6 de 

manera espectacular con los fuertes flujos migratorios que con 

la esperanza de "pasar al otro lado" se instalaron en la regi6n. 

Así pues a través del convenio sobre trabajadores migr~ 

torios se ocuparon contingentes de mexicanos que peri6dicamente 

cruzaban la frontera hacia uno u otro lad~ influyendo en la pa~ 

23) Sofia M&ndez, "Reflexiones sobre el desarrollo econ6mico de 
la Frontera Norte". en Momento Econ6rrico, nGm. 14, UNAM, fe 
brero de 1985, pág. 30. 
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ticular conformaci6n de la vida fronteriza que vio agudizados 

los intercambios de costumbres, usos, modismos, etc. con Esta-

dos Unidos. 

El convenio :ronterizo estuvo vigente hasta 1964, en 

ese lapso de 22 años mfis de cuatro millones de trabajadores fue 

ron contratados y también un elevado número emigró al norte co

mo indocumentados 24 . ;,1 ser canceL1do sin previo aviso por Pª!: 

te del gobierno norteamericano, miles de mexicanos se quedaron 

sin empleo y tuvieron que regresar e instalarse en las ciudades 

de la frontera, el gobierno de M6xico se vio entonces obligddo 

a enfrentar una situación que pudo tornarse explosiva y decidió 

iniciar el Programu Indus tr ializador Fronterizo por medio del 

cual las maquiladoras se impulsaron. 

La intención fundamental era proporcionar empleo a tra-

vés del otorgamiento de facilidades a empresas extranjeras para 

que se ubicaran en nuestro pais y cuyos productos fueran expor-

tados en su totalidad por lo tanto no representaban peligro pa-

ra los nacionales. 

Aunado a la elevada desocupación originada por la canc~ 

laci6n del programa de braceros (las cifras de desempleados se 

24) Jorge Carrillo, Alberto Hernández. •Muje~e6 6~onte~.lza6 en 
la .lnduóú.la maqu.llado~a". Centro de Estudios Fronterizos 
del Norte de Héxico-SEP, 1985, pág. 78. 
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situaba entre el 40% y el 50% de la poblaci6n econ6micamente 

activa) tambi6n influy6 en la decisi6n gubernamental el dese

quilibrio externo del pa1~ pues el déficit de la cuenta co

rriente de la balanza de pagos pas6 de una cifra acumulada de 

1186 millones de dólares durante el periodo de 1956-1960 a otra 

de 1500 millones entre 1961 y 1965. La raz6n principal de d,i-

cho desequilibrio se localizaba en la balanza comercia~donde 

se dio un deterioro de la capacidad de compra de las exporta-

cienes, "que pasaron de finam:iar el 87% de las importaciones 

en el periodo 1955-1956 a un 71~ en 1964-1965" 25 . 

EL !ROCRAMA DE I/lJUSTRIALIZACZON FRONTERIZA 

Ante la situaci6n mencionada con anterioridad, el go-

bierno de Díaz Ordaz dccidi6 poner en marcha el "Programa para 

el aprovechamiento de la mano de obra sobraütc a lo largo de 

la frontera norte con Estados Unidos" mejor conocido como Pro-

grama de Industrializaci6n Fronteriza (PIF). 

Es importante destacar que su puesta en práctica coin-

cidi6 con un momento específico de la economía mundial que pe~ 

miti6 que a partir de la década de los sesentas se dieran las 

condiciones para la creaci6n de zonas en los países subdesarro 

25) Fern¡ndez Santiesteban, Jos& Luis. "Algunas consideraciones 
sobre los programas de industrialización y de comercializa
ción fronteriza, sus efectos y perspectivas• en "La 6Aonte
na del no~te de M«1lco1 6u lnteg~acl6n y de6a~naLla", Roque 
Gonz¡lez Salazar compilador. El Colegio de México 1981, 
pág. 24 1 • 
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llados en las que se localizara una industria para la exporta-

ci6n proveniente de los principales centros capitalistas del 

mundo que al reestructurarse buscaron en dichas naciones un 

aumento en su tasa de ganancia, abatimiento de costos y mayor 

competitividad en el mercado mundial a través de la utiliza-

ci6n de mano de obra barata, pero ocasionando al mismo tiempo 

una reducci6n en la cantidad de e~pleos en el sector indus-

trial de los paises más avanzado~pues se trasladaron a otras 

regiones del globo. 

De esta manera la implcmentaci6n del PIF cont6 con la 

participaci6n del gobierno norteamericano preocupado por los 

· efectos que el al to desí!mpleo en la frontera de M6xico pudiera 

tener en cuanto a la entrada ilegal de campesinos; asimismo 

también estaba interesado, dado que el programa contribuía a 

las necesidades de expansión del capital cstadunidense. 

Las principales regiones hacia donde la industria se 

ha desplazado son en Asia: Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea 

del Sur y Malasia; en Aml'!rica Latina el principal lugar ha si-

do México seguido por la zona del Caribe y Centroamérica. 

Los factores que han ocasionado que nuestro país tenga 

un papel importante en el proceso de reestructuraci6n indus-

trial mundial han sido entre otros: La vecindad con los Esta-

dos Unidos, la existencia en el territorio nacional de cierta 

infraestructura, la abundancia de mano de obra barata y la es-

tabilidad política; hechos que han convertido a la frontera 
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norte en una regi6n privilegiada que ha pasado a ser una de las 

mayores zonas libres del mundo. 

En ese sentido, las maquiladoras han experimentado una 

enorme expansi6n constituy6ndose en la v1a por la que actualme!!. 

te M6xico se inserta en la economía mundial. No obstante hay 

que dejar bien establecido que el inicio del desarrollo de este 

proceso se dio en un contexto en el que la política industrial 

mexicana tenía un carácter distinto; todavia no se contemplaba 

la maquila con la punta de lanza para penetrar en el mercado 

mundial, sino que era concebida como la posibilidad de abatir 

el desempleo y lograr cierto desarrollo en la frontera norte 

incorporándola ¡¡l mismo tiempo y de una m<1nera más amplia al 

resto de la economía mundial; es decir el impulso que en un 

principio el gobierno otorg6 a la industria maquiladora, tenía 

motivos aparentement~ coyunturalc~ originados por la cancela

ci6n del programa de braceros por el gobierno estadunidense, fue 

despu6s cuando se enunci6 una política industrial en la que las 

actividades de exportaci6n tendrían un lugar relevante. 

EL iJESIRiWLLO VE LA M~ILA EN SUS l?RlMBZ<lS QUINCE ~IVS VE FUNCIONMIJEWTO 

En la década de los setentas en México aument6 acelera

damente la instalaci6n de plantas maquiladoras "que transforma

ron el perfil socioecon6mico de la frontera norte"; este hecho 

que se inici6 en los años 1965-1966 coincidi6 con la aparici6n 

en los países subdesarrollados de enclaves industriales para e~ 

portaci6n y la relocalizaci6n de empresas provenientes de los 
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paises más avanzados; ast pues como hemos señalado aunque el in 

ter6s del gobierno mexicano era en ese entonces proporcionar em 

pleo, la maquila se empezó a establecer en nuestro pats en un 

momento en que se replanteaban los t6rminos de la división in-

ternacional del trabajo, dirigi6ndose la economL1 mundial hacia 

una nueva fase. 

El nuevo concepto de producci6n obedece a la necesidad 

de continuar con el proceso de acumulación y valorización capit~ 

lista en el mundo ante la caída de la tasa de ganancia; en ese 

sentido hay que destacar que: 'el redespliegue productivo no es 

resultado de nuevas estrategias de los países industrializados 

o fruto de decisiones de las transnacionale~ sino que correspon

de a una innovación institucional del propio capita1• 26 

Las actuales tendencias econ6micas originan una fragme~ 

tación de los procesos productivos que son divididos en sus eta 

pas más simples, dando lugar a grandes ventajas pues por un la-

do existe la posibilidad de fabricar una misma mercancía en dis 

tintas fábricas e incluso regiones geográficas, lo que da mayor 

fuidez a la producci6n reduciendo los costos ya que las empre-:_. 

sas buscan aquellos lugares con ventajas salariales más amplias; 

por otro lado la existencia de procesos productivos simples que 

conforman un proceso total más complejo, permite que la mano de 

obra utilizada no requiera de mucha calificación por lo tanto 

26) F. Frobel/ J. Heinrichs/ O. Kreye. "La nueva divisi&n inter 
nacional del trabajo" Siglo XXI ed., M•xico 1981, p&g. 52.-
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su precio se mantiene bajo. 

La poca capacitación de los trabajadores es una carac

terística inherente al actual reacomodo industrial y debido a 

esta forrna de funcionamiento de las empresas maquiladoras ex

tranjeras es que nosotros señalamos que entran en contradicción 

las intenciooes de esus caupaiUas con los del gobierno mexicano, el 

cual pretende entrenar por medio de la actividad a sectores de 

obreros mexicanos para reintegrarlos posteriormente al resto 

de la industria del país. 

Aunados a los anteriores hechos observamos corno muchos 

de los productos ensamblacos en nuestro suelo y que tienen co

mo destino el mercado exterior, son más sofisticados y requie

ren para su manufactura de tecnología proveniente del extranj~ 

ro; es así que detectamos una desvinculación con el aparato 

productivo nacional, la práctica inexistencia de aportaciones 

a la ciencia y a la tecnología mexicanas y una elevada explot~ 

ci6n de la fuerza de trabajo. 

Por otra parte, en cuanto a la ubicación de las activ~ 

dades de subcontrataci6n las principales ciudades en donde se 

instalaron este tipo de plantas fueron Mexicali, Tijuana, Mat~ 

motors, Nuevo Laredo y Cd. Juárez; incorporándose en los años 

de 1967-68 Nogales y Agua Priega. A partir de entonces comen

zó una acelerada instalación de maquiladoras en la región fro~ 

teriza; sin embargo en cada ciudad el desarrollo de la activi

dad fue distinto, siendo Tijuana y Mexicali donde se concentra 
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ron el mayor nÚlllero de establecimientos dedicados al ensamble 

de partes electr6nicas, manufactura de ropa y fabricación de 

rines para autom6vil. 

Según datos de la Secretaría de Industria y Comercio, 

para el 31 de diciembre de 1970 había ciento veinte empresas 

maquiladoras; cuarenta y cinco por ciento de las cuales produ-

c1an manufacturas el6ctricas y electr6nicas seguidas por las 

que fabricaban artículos deportivos y jueguetes, prendas de 

vestir y zapatos que conjuntamente sumaban el veintiocho por 

ciento del total. 

La gran mayoría de las fábricas (65%) contaban con c~ 

pital ciento por ciento extranjero y en su totalidad empleaba 

a 20 327 trabajadores que constituían el 21.5 por ciento de 

la fuerza de trabajo del sector manufacturero de la frontera 

norte. Sin enibdrgo si se considera al total de 860 000 perso-

27 nas que en 1970 se instalaron en la zona fronteriza norte / se 

deduce que únicamente el 2.4% de los reci6n llegados trabajaba 

en la maquila. 

Es ante la importancia que empezó a adquirir este ru-

bro de la producción dentro de la economía nacional, que el go

bierno mexicano extendió a inicios de la d6cada de los setentas, 

las disposiciones reglamentarias necesarias con las que se dio 

paso a la institucionalización del r6gimen fiscal de las maqui-

271· Citado por Carrillo y Hernlndez en "Mujeres fronterizas en 
la industria maquiladora", CEFNOMEX-SEP, 1985, p&g. 90. 
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ladoras, ampliándose a los litorales. 

Asimismo, hay que destacar que a partir de su instala

ci6n la maquila creci6 a un promedio de 37% anualmente; no ob!! 

tante en el año de 1974 esta tendencia se detuvo ante la cri

sis mundial que origin6 el desmantelamiento de algunas empre

sas y la extensi6n del desempleo. 

La ciudad más afectada fue Nuevo Laredo que en 1973 t~ 

nía 32 plantas, cifra que se redujo a 15 en 1974; al lado de 

la recesi6n mundial, también influyeron en el caso concreto 

de esta ciudad, conflictos obrero-patronales. 

La crisis de 1974-75 demostr6 hasta qué punto es vulne 

rable la actividad a los vaivenes de la economía mundial y las 

presiones de loo sectores oligapólicos tanto nacionales como 

extranjeros pues debido a los problemas laborales de Nuevo La 

redo, los empresarios mexicanos y las autoridades estaduniden

ses argumentaron que se dio una clisminuci6n en la instalaci6n 

de empresas maquiladoras, asimismo esos mismos grupos presion~ 

ron al gobierno de México para que en el año de 1975 elaborara 

un nuevo plan que otorgara más facilidades a los empresarios. 

Así pues, para 1976 y ante la recuperaci6n de la eco

nomía norteamericana, la devaluaci6n del peso mexicano y las 

facilidades ya mencionadas, la industria maquiladora de expo~ 

taci6n tuvo un nuevo auge, en ese año había ya 448 plantas. 

En particular la devaluaci6n del peso inf luy6 notablemente pues 
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con ella los salarios pagados a los obreros mexicanos disminu

yeron aan m!s en comparación con los de los trabajadores esta-

t'lunidenses. 

A fines de 1976, cuando se consolida el repunte de la 

economía mundial, existían en M~xico 454 maquiladoras, de las 

cuales 416 se habían ubicado en la zona fronteriza norte y 38 

en el interior, la maquila proporcionaba empleo en ese enton-

ces a 67214 personas se dab,1 una derrama por medio de sueldos 

y prestaciones de 194 mi~lones de d6lares. 

l 28 
En conjunto el válor agregado que gcner6 en 1975 la 

actividad fue de 321 millones de d6lares. 

No obstante, tradicionalmente la industria ha estado 

desvinculada del resto del aparato econ6mico nacional y más l! 

gada a la economía cstarlunidense que cualquier otro secto; en 

ese sentido es importante señalar que desde su inicio ha reci-

bido un~ mínima dotaci6n de insumos nacionales, es as! que en 

el año al que nos referimos se registr6 una cifra de 695 millo 

nes de dólares de importaci6n de partes y componentes; mientras 

que solamente 10 millones de dólares fueron suministrados por 

la industria nacional. 

Sin duda alguna, la poca participaci6n mexicana obede-

28) Se entiende por valor agregado a la suma de materias primas 
y empaques nacionales, sueldos, salarios, prestaciones so
ciales, energ!a eléctrica y combustibles, depreciación y 
utilidades. 
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ce corno raz6n estructural al carácter mismo que asu.~e el proce

so de instalaci6n de la iraquila que, como manifestaci6n de la nue 

va divisi6n internacional del trabajo es definido =esde afuera; 

por lo tanto los países que instalan sus empresas en las nacio

nes subdesarrolladas tienen interés tambi6n de ser ellos mismos 

quienes las abastecen y solamente cuando existe capacidad del 

pa:ts anfitri6n dejan de exportar sus insumos, de le anterior se 

deduce que en M6xico, las condiciones de atraso científico, la 

incapacidad y/o falta de competitividad de la industria nacio

nal y la carencia de recursos materiales y humanos han influido 

para que los insumos nacionales proporcionados a la industria 

maquiladora anicamente representen el 1. 7% del total. 

Esta situaci6n se ha presentado en todos aquellos paí

ses elegidos como sede para las actividades de subcontrataci6n 

y particularmente en la zona fronteriza nort~ las condiciones 

imperantes han dado lugar a que existan más facilidades para 

las operaciones de ensamble y menos para actividades complejas. 

En lo que respecta a las causas de la ubicaci6n de la 

actividad en el norte del pafs, la raz6n es simple pues la cer

canía con el mercado estadunidense es la que ha determinado 

que el 90% de las fábricas se instalen ahí; tambi~n ha influído 

el excedente de mano de obra en la ragi6n y el impulso que el 

estado mexicano otorg6 a través del Programa de Industrializa

ci6n Fronteriza en los sesentas. 

Así pues, a partir de la segunda mitad de la década de 
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los setentas ocurrió un aumento sin precedentes en el número 

de plantas maquiladoras, el hecho debe observarse a la luz de 

los acontecimientos en la economía nacional, la cual a partir 

de 1977 entró en un periodo de crecimiento continuo y dinámico. 

La mayoría de las plantas siguieron ubicándose en la 

frontera norte, aunque también se observ6 una tendencia a su 

aumento en otras partes del país; sin embargo entre los moti-

vos que han impedido una profundizaci6n de dicha situaci6n es

tán la falta de una infraestructura adecuada y las dificultades 

en el transporte de mercancías. 

Aigunas variables econ6micas señalan que en ese periodo 

de tiempo el empleo generado por la actividad aument6 a más del 

doble, pasando de 80000 personas ocupadas en 1977 a 173 000 en 

1982-83, esto signific6 un crecimiento de 116.3%, 

No obstante en el nivel nacional las anteriores cifras 

representaron menos del 2% de la fuerza de trabajo del pais y 

"además, la orientación de las maquiladoras hacia procesos in 

tensivos en mano de obra, que permiten abaratar los costos del 

producto final ha circunscrito la capacitación del trabajo a 

niveles elementales• 29 

Respecto a la generaci6n de divisas, según datos de la 

29) Rivera Miguel Angel. "La Industria Maquiladora en México¡ 
el establecimiento y la operación de las maquiladoras en 
México". en Ejecutivos de Finanzas, México, septiembre 1984, 
pág. 28, 
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Secretaría de Programación y Presupuesto, durante los diez pri

meros años de funcionamiento de la industria, hubo un aumento 

constante que alcanzó la cifra de 828 millones de dólares. 

Asimismo, la utilizaci6n de materias primag nacionales 

fue mínima pues el 97% provinieron del exterior, por otra parte, 

a inicio de la década de los ochentas la maquila continu6 cre

ciendo y dos ramas contribuyeron al aumento de la participación 

de las manufacturas intermedins y modernas en el aparato econ6-

mico nacional: los derivados del petr6leo y las carrocerías y 

partes para autom6viles. 

Sin embargo, la situaci6n econ6mica que empezó a mani

festarse en nuestro país durante 1982 ocasion6 descensos en la 

actividad. Durante 1983 el promedio de crecimiento en la in

dustria maquiladora fue de 14.3% y a partir de entonces volvió 

a reanudars~. 

En este periodo de tiempo la maquila pas6 a ocupar ~ 

lugar muy importante dentro de la estrategia de desarrollo mexi. 

cano sufriendo cambios estructurales que la colocaron como pun

ta de lanza para la incorporación de M~xico en la economía mun

dial. De esta manera en el año de 1984 se ocuparon 199 684 

trabajadores, un aumento del 197% con respecto a 1975; hubo por 

conceptos de salarios y prestacSones un total de 600 millones 

de dólares, llegando el valor agregado a sumar 1161 millones de 

dólares. 

El nuevo esquema de internacionalización permitió que 
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se diera este hecho y es as! que "el valor de las cuentas exter 

nas aument6 de 764.4 millones de d6lares en 1970 a 6959.4 millo

nes en 1985" 3º. 
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid las activida-

des de subcontrataci6n adquirieron un nuevo perfil, ocupando 

junto con la industria petrolera y la tur1stica el primer lu

gar como generadores de divisas, asimismo las maquiladoras se 

han visto favorecidas por una serie de medidas que se plasma-

ron fundamentalmente en el decreto emitido el 15 de agosto de 

1983 que las impulsa y da un tratamiento preferencial, este do 

cumento constituye el planteamiento oficial que regula y enun

cia la estrategia a seguir en los pr6ximos años. 

Si bien en los años de 1974 a 197G se dio una disminución 

en la instalación de plantas debido a la crisis económica mun-

dial, después de ese periodo, el crecimiento se reanudó dete

niéndose a inicios de los ochentas pero aceler~ndose en el 

sexenio de Miguel de la Madrid cuando se ha dado el mayor re-

punte (ver gr~fica 1). 

30) SECÓFI1 "La !nduotria Maquiladora de Exportaci6n hasta enero 
de 1987", M€xico, p&g. 3. 
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V~ -en la prirrera parte ce esta investigación c6mo la mano 

de obra utilizada en fábricas para exportaci6n tiene una 

serie de características similares que tienen que ver con los 

nuevos t~rminos en la divisi6n internacional del trabajo en do~ 

de las naciones subdesarrolladas proporcionan la fuerza de tra-

bajo necesaria para el proceso productivo, el cual adquiere un 

novedoso sesgo. 

En ese sentido, la reestructuraci6n econ6mica actual 

influye en la fragmentaci6n de los procesos productivos y en la 

incorporaci6n de nuevos contingentes de trabajadores a la pro-

ducción; en el caso concreto de las maquiladoras mexicanas obse~ 

vamos en primera inslancia que existe una mayor!a de mujeres oc~ 

padas come obreras y que desempeñan actividades poco complejas; 

la participación femenina constituye aproximadamente el 70% de 

la población económicamente activa (ver gráfica no. 2); no obs-

tante en las diferentes ramas los porcentajes son distintos pues 

en la industria mueblera hay alrededor de un 18% de mujeres ocu

padas, en el calzado existe un 50% y en lasindustrias eléctri

cas y electrónicas y de confección llega a haber más de 80% 31 

Por otra parte, un hecho relevante en la caracteriza-

311 Verkarcn. y Hoenderdos: "La políti.ca industrial en México y 
la industrialización en la zona fronteriza del norte de Méxi 
co~, Facultad de Ciencias Políticas y sociales, Proyecto L&~ 
zaro c¡rdenas, UNAM, 1987, p&g. 14. 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática Estadística de la Industria Ma
quiladora de Exportación, Junio de 1987. 
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ci6n de la mano de obra disponible en la zona fronteriza norte 

del pa!s es que un alto porcentaje proviene del interior, ad 

por ejemplo en el caso de Cd. Juárez se observa que un 70% de 

32 los obreros nacieron en otros lugares y fueron atraidos a la 

región al no encontrar fuentes de trabajo en sus lugares de ori 

gen, esto da lugar a que en la zona continúe habiendo un eleva-

do porcentaje de desempleo fundamentalmente masculino pero tam

bi~n femenino pues aunque se ha dado un aumento de oportunida

des de trabajo, hay un más alto crecimiento de la oferta de la 

mano de obra que de la demanda; aunado a lo anterior, las est~-

disticas demuestran que los salarios pagados a los obreros mexi 

canos tienden a ser quince veces menores a los recibidos por 

los trabajadores del noreste norteamericano. 

De esta manera encontramos cómo, los bajos salarios y 

la amplia incorporaci6n de mujeres al proceso de trabajo, son 

dos hechos nodales que defi11en a la mano de obra empleada en la 

maquila, respecto a lo segundo podemos señalar que la utiliza

ción de otros sectores como el femenino y /o infantil en la pro

ducci6n son fen6mcnos que se han presentado desde el surgimiento 

de la maquinaria y su aplicaci6n capitalist~ pues con ella ya no 

se necesita de la fuerza del músculo y por tanto la posibilidad 

de utilizar a más amplios contingentes de trabajadores permite 

depreciar la fuerza de trabajo del individuo. 

32) Patricia Fern&ndez Kelly. "Mujeres y Maquiladoras" en Cuad~r 
nos Pol!ticos no. 40, México, ed, ERA, abril-junio de 1984,
píig. 94. 
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En relaci6n a lo anterior Marx señalaba que: "La maqui-

naria amplía desde el primer momento, no s6lo el material huma

no. deexplotaci6n, la verdadera cantera del capital, sino tambi~n 

su grado de explotaci6n" 33 . 

En el caso concreto de las maquiladoras mexicanas, la 

incorporaci6n femenina a la producción se da on un contexto de 

desigualdad de las mujeres que hace que 6stas se vean obligadas 

a aceptar condiciones de trabajo que serían rechazadas por sus 

colegas masculinos. 

Dicha desigualdad obedece a condiciones hist6ricas que 

determinaron la divisi6n sexual del trabajo donde tocó a la mu-

jer realizar una serie de actividades (hogareñas, cuidado de 

los hijos~ que actualmente la sitdan en desventaja con respecto 

al hombre al competir por un empleo. 

Es así que la posibilidad de percibir un salario aún 

mlis bajo que el de los obreros mexicanos permite que las trabaj~ 

doras constituyan un sector atractivo para el capital que invie~ 

te vía maquiladoras, en este sentido los dueños de las flibricas 

indican que les dan preferencia debido a que tienen una pacien-

cia y habilidad difíciles de encontrar en el hombre; no obstante 

las razones son otras pues "las mujeres son contratadas para 

realizar operaciones tediosas y poco gratificantes por razones 

de índole práctica y econ6mica, no por la supuesta destreza que 

33) Marx. "El Capital" Tomo I, Capitulo XIII, M¡xico, FCB, p&g. 
324. 
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se deriva de su ferninidad"
34

• 

En cuanto a las jornadas de trabajo en las maquila~oras, 

éstas suelen ser intensas para alcanzar el objetivo de produc

ción establecido; es así que por ejemplo en Tijuana en la fabri

caci6n de casettes una obrera tiene que producir hasta 800 pie-

zas diarias; en Ciudad Juárez en la industria electr6nica una s~ 

la persona debe soldar en una jornada laboral 2000 piezas. 

Estos estándares de producci6n se pueden efectuar gra-

cias a la mecanizaci6n del proceso productivo; sin embargo el p~ 

pel de las trabajadoras se vuelve muy simple y se hiperespecia

liza, asimismo la actividad repetitiva limita la creatividad y 

es mal pagada; ln~ obreras tienen que disciplinarse excesivamen-

te para efectuar tareas poco complejas como contar cupones, en-

samhlar juguetes, coser y pegar cuellos de camisa o soldar pie-

zas electr6nicas. 

De la misma manera los bajos salarios son solamente 

suficientes "para la reconstituci6n diaria de la fuerza de tra-

bajo; pero no permiten criar una nueva generación de trabajado-

res ni garantizan atención alguna en caso de enfermedad, de inva 

lidez o de vejez" 35 

También se da frecuentemente el trabajo por tiempo ex-

34) Fernández Kelly Patricia, op. cit., pag. 84. 

35) Frobel, et. al. "La nueva ·división internacional del trabajo", 
Siglo XXI ed. México, 1981, pág. 43. 
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tra para cubrir las necesidades de producci6n de la empresa, se-

gan datos de Jorge Carrillo el 61% de obreros por él encuestados 

declar6 que regularmente tenía horas extras de trabajo; el 70% 

lo hacía de una a dos horas por día y se dieron casos de trabaj~ 

36 doras que doblaban turnos . 

Así pues jornadas laborales largas e intensas que buscan 

la generac:i6n de mayor plusva 1 ía son características que definen 

al proceso de trabajo en las maquiladoras; estas condiciones de 

trabajo traen aparejadas para la mano de obra un elevado desgaste 

y un acortamiento de la vida productiva que termina después de 10 

años de laborar en este tipo de empresas; cuando las obreras tie-

nen ya graves problemas de salud que dan lugar a su desplazamien-

to del mercado de trabajo. 

En referencia a los argumentos que señalan que las maqu~ 

laderas contribuyen a la reducci6n del desempleo, es importante 

destacar que esta industria absorbe a sectores que antes no tra-

bajaban y actúa como polo de atracci6n de trabajadores de otras 

partes del país que no son incorporados al empleo; datos de Jor

ge Carrillo permiten observar que la fuerza de trabajo empleada 

sin experiencia laboral esta constituída por "estudiantes o muje-

res dedicadas a las labores hogareñas, que al ser absorbidas por 

las maquiladoras se incorporan por primera vez a la Poblaci6n Eco 

n6micamente Activa• 37 . 

36) Jorge Carrillo, pág. 130. 

37) Op, cit., pag, 121. 
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Las empresas utilizan de preferencia a mujeres jóvenes 

y solteras debido a que son más fáciles de desplazar tienen meno 

res necesidades de ingresos y menor tasa de ausentismo. 

Datos del mismo autor indican que de una encuesta a obre 

ras que ya habían trabajado con anterioridad, un 54% lo hab!a 

hecho en el sector comercio, 25% habían sido empleadas dom6sti

cas o ambulantes y 12% costureras o empleadas de salones de be

lleza 38. 

Cabe destacar que para este tipo d~ trabajadoras, el la-

borar en una maquiladora representa un ascenso social pues final-

mente perciben un salario más alto que en sus anteriores puestos. 

Asimismo otra característica imrortante de las mujeres 

eapleadas, es su grado ele escol.arid.:ld ITÚs alto en compa rae i6n con la del 

resto de obreras del país, pues según Carrillo rntis del 90% de las 

obreras por el encuestadas habían finalizado la primaria y un 

54% tenia estudios por encima del nivel b5sict9 frente a un prome

dio de escolaridad del trabajador mexicano de en general 3.B años. 40 

Como hemos señalado, las características inherentes a la 

forma en que se produce en las maquiladoras en donde se incorpor

ran sectores de trabajadores que anteriormente no eran absorbidos 

por el capital y por lo tanto jugaban el rol de un ejército indus 

38) Op.· cit., pág. 120. 

39) Op. cit., pág. 119. 

4.0J SECOFI. 
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trial de reserva, da lugar a que actualmente la desocupación 

masculina en la regi6n fronteriza norte continúe existiendo en 

muy alta proporci6n. 

De esta forma, la intenci6n del gobierno mexicano de 

proporcionar entrenamiento industrial al proletariado de origen 

rural y de lograr la disminuc i6n del desempleo no se cumple de 

la manera prevista; los hechos demuestran que la capacitaci6n 

es pr.ácticamente nula debido a las elementales actividades reali 

zadas en el interior de las fábricas, asimismo los t6cnicos esp~ 

cialistas en cuestiones m5s complejas son la mayoría de las ve

ces extranjeros y constituyen un nOmero muy reducido. (ver grá

fica no. 3). 

Al lado de lo anterior encontramos gue la mayoría de 

las mujeres que laboran en la i::dustria mac;uiladora tienen gran 

necesidad del empleo y que muchas veces son el principal sostén 

económico de sus familias, según diversas fuentes existe una ele 

vada proporci6n de mujeres que no cuentan con otro tipo de apo

yo que no sea su sueldo pues son separadas, viudas o abandonadas. 

Es por eso que para ellas el trabajo en la maquila es 

la única opci6nde superviviencia que las lleva a aceptar condi

ciones laborales inadecuadas. Hay que destacar que este factor 

es utilizado por los empresarios como forma de control y es así 

que por ejemplo, en la industria del vestido se tiende a dar una 

mayor ocupaci6n de mujeres de edad avanzada y con una baja esco

laridad que por lo tanto tienen fuertes necesidades econ6micas y 

no cuentan con otra posibilidad de trabajo. 
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CLASIFICACION DE LA MANO DE OBRA EN LAS PLANTAS Ml\QUILADORAS 
DE EXPORTACION (enero de 1987) 

Total Nacional: 274 300 personas 
Obreros: 223 3000 personas 
Técnicos de producción y empleados administrativos: 51000 personas 

TÉCNICOS DE PRODUC
CIÓN Y EMPLEADOS 
ADMINISTRATIVOS 

18.6% 

81.4 % 

FUENTE: Instituto Nacional de Estad1stica, Geografía e 
Informática. Estadística de la Industria Maqui 
ladera de Exportación, junio de 1987. -
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Sin embargo en términos generales las trabajadoras de 

la maquila son mujeres j6venes y solteras que se ven incorporadas 

al empleo (en opini6n de los empresarios) porque tienen menores 

tasas de ausentismo que las casadas; las formas de control para 

estos sectores adquieren entonces matices distintos observándose 

una tendencia a proporcionarles una serie de ventajas laborales 

(como mejores prestaciones) como una forma de mediatizaci6n y de 

desvinculaci6n del resto de la clase trabajadora del país. En 

relaci6n a esto observamos que en muchas plantas existen políti

cas empresariales que con el fin de impedir una organizaci6n sin 

dical pretenden hacer sentir a las obreras como parte de una 

"gran familia" a trav6s de concursos, rifas o diversos "privile

gios". 

En cuanto a la acci6n sindical en las maquiladoras de 

la frontera norte, 6sta en general es mínima pues justamente una 

de las razones por las cuales el capital extranjero invierte en 

la actividad es que busc~ entre otras cosas la existencia de 

tranquilidad laboral; las trasnacionales pretenden a toda costa 

impedir la organizaci6n sindical, aún la de organismos oficialis 

tas como la CTM o la CRÓC. 

No obstante en el norte de México es posible ubicar zo

nas donde hay cierta influencia de los sindicatos instituciona

listas, es así que por ejemplo, en la ciudad de Matamoros, la 

CTM ha jugado un importante papel, se ha encargado de crear las 

condiciones de estabilidad necesarias para el aumento en la ins

talaci6n de fábricas, como instrumento por medio del cual el es-

r 
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tado mexicano mediatiza al sector obrero, la CTM ha actuado tam 

bién en Matamoros a favor de los sectores empresariales, pr.omo-

viendo las condiciones de explotación hacia la clase obrera inhe 

rentes al sistema. 

Es asi que en dicha ciudad existen más de 32000 trabaj~ 

d b j inf·1 . 41 1 d di ores a o su uercia y que son contro a os por versos me-

dios no del todo legales; otra ciudad donde los sindicatos "cha 

rros" han tenido importante participación, es Nuevo Laredo que 

desde inicios de la d~cada de los setentas carga con el estigma 

de "problemática~ pues ha sido sede de conflictos laborales cuya 

causa obedece a razones de orden político y de lucha por el po-

der entre los distintos líderes cetemistas. 

En la ciudad de Nuevo Laredo es donde se dio una reduc-

ci6n de plantas maquiladoras que cerraron sus puertas argumenta!!_ 

do falta de condiciones adecuadas a raiz de los problemas labora 

les. 

Los sindicatos of icialistas en la industria maquiladora 

han buscado garantizar la existencia de condiciones favorables 

para los empresarios, sin embargo en muchas ciudades -como Tiju~ 

na, Mexicali y Cd. Juárez- su participación no ha sido necesaria 

para las empresas que por todos los medios "han tratado de evi

tar su penetración en la vida laboral de las trasnacionales42 • 

41) Op. cit., pág. 151. 

42) Op. cit., pág. 154. 
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En lo que respecta a la existencia de sindicatos demo

crlticos, ésta ae ha visto impedida por las acciones de la CTM, 

CROC y otras agrupaciones. No obstante se han dado situaciones 

de disidencia donde algunas organizaciones han pugado por la 

democratizaci6n y por la defensa de los intereses de sus agre

miados·, sin embargo su actuación nunca ha significado un peli

gro importante para los intereses patronales. 

En conclusi6n podemos señalar que las caracter1sticas 

en la frontera norte donde se hun instalado las plantas maqui-

4doras, tienden a repetirse en todos aquellos pa1ses que cuen

tan con zonas f~ancas con producción para la exportación; en 

ese sentido la Nueva División Internacional del Trabajo es el 

proceso histórico que ha definido los términos en que los pai

ses subdesarrollados se integran a la econom1a mundial a tra

vés de las nuevas regiont!s indu~triales. 

La mano de obra utilizada por la maquila constituye una 

parte del ejército industrial de reserva creado a partir de la 

implantaci6n en México del capitalismo como nistema dominante, 

la proletarización de amplios sectores del campesinado y una 

creciente urbanización, al lado del olvido tradicional del agro 

mexicano son fen6menos que acompañan también a esta nueva fase 

del desarrollo capitalista. 

En la gráfica número 4 se puede apreciar la tendencia 

c reciente del personal ocupado en la industria maquiladora y 

en los datos registrados en la parte inferior su tasa de cre

cimiento; 1984 ha sido el año en que más aumentó la incorpora-
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ci6n de obreros a esta activitlad que ha mostrado un desarrollo 

acelerado sobre todo en los dltimos años. 

No obstante en la gráfica nllinero 5 se observa que a par

tir de 1984 ha disminuido el promedio de obreros·ocupados por 

planta, pasando de una cifra de 297 en ese año a otra de 273 en 

1987, de donde se deduce que las plantas que se han instalado 

dltimamente son más pequeñas o poco intensivas en el uso de 

la fuerza de trabajo. 
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GAAFICA 4 

Personal ocupado en la industria maquiladora (1975-19831 

300 Año número de Año número de 
obreros obreros 

275 1975 67214 1982 127048 
1976 79496 1983 l SOA67 
1977 78433 1984 199684 
1978 90704 1985 21196!1 

250 1979 111365 1986 249833 
1980 119546 c~6~fo) 274344 

225 
1981 130973 
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Tasa de crecimiento anual 

50 1976 10.8i 1983 = 18.7\ 
1977 = 5.2\ 1984 = 32.3\ 
1978 = 15.6t 1985 = 6.H 

25 1979 ~ 22. 7t 1986 = 17.8\ 
1980 = 7.3% 1987 = 9.8% 
1981 9.5% 
198:? = -2.91 
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GRi\FICi\ 5 

Promedio de obreros ocupados por planta en la industria maquiladora 
de exportaci6n (1979-19871 

300 

250 

1979 - 206 

200 1980 - 193 

19G1 - 217 

1982 - 217 

1983 - 251 

1984 - 297 
1 so 1985 - 279 

1986 - 280 

1987 - 273 
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PLANTEAMIENTOS LEGISLATIVOS Y JURIOICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
VE LA INVUSTRIA MAQ.UILAVORA VE EXPORTACJON 

Con la instalación de las primeras plantas maquiladoras 

en México, durante la década de los sesentas,se establecieron 

también una serie de lineamientos destimélos a regular su fun

cionamiento. El Programa de Industrializ,1ci6n Fronteriza (PIF) 

fue el primer acuerdo donde se delinearun las politicas a se

guir para la industrializaci6n en la zona, el cual encontró sus 

bases juridicas en un oficio de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Plllilico dirigido a la Secretaria de Industria y Comer

cio, con sustento en el párrafo tercero del articulo 321 del 

cOdigo aduanero. 

De esta manera la actividad maquíladora empezó a funcio 

nar teniendo un documento legislativo que dio normatividad al 

funcionamiento del "Programa de Aprovechamiento de L:i. mano de 

obra sobrante a lo largo de la frontera con Estados Unidos" 

' emitido en mayo de 1965 y que posteriormente se transformó en 

e 1 Programa de Industrialización Fronteriza. 

Aparentemente la ~nica intención del gobiern:>mexicano 

consistia en abatir el desempleo, por lo cual por medi~ de la 

legislaci6n vigente se determinó que las maquiladoras deberian 

exportar el total de su producciO~ con el fin de no represen

tar una competencia para las mercanc1as prodUcidas por la indus 

tria nacional. 

Esta intención inicial de las autoridades de no abastecer 

el mercado interno a través de la naciente actividad, obedece en 
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un primer ténnino al contexto económico mexicano que continuaba 

inmerso en una pol!tica de sustitución de importaciones; en 

donde las ma.quiladoras ünicamente estaban destinadas a resol

ver un problema de orden coyuntural mediante la creación de 

:fuertes de trabajo., 

Sin embargo, podemos observar que la razón de peso que 

permitió que se instalaran las plantas fue la tendencia mun

dial que se comenzó a manifestar con mayor fuerza en la década 

de los sesentas y por la cual las empresas de los paises alt~ 

mente> industrializados empezaron a ubicarse en las nacieres del 

t ercer mundo. 

Por otra parte, la legislaci6n para la maquila establ~ 

ció que las empresas se ubicar:ían a lo lai:go de la frontera 

norte y a una distancia no mayor de 20 kms; asimismo también 

permiti6 la importación temporal de maquinaria, equipo y mate

ti<ies, es as! que se diO corno un hecho la instalación de las 

maquiladoras en la zona fronteriza. 

Ante el impulso otorgado a la relocalizaci6n de empresa 

de los paises avanzados (fundamentalmente los Estados Unidos) 

la actividad maquiladora tuvo un auge sin precedentes que hizo 

necesarios nuevos pronunciamientos favorecedores; en marzo de 

1971, mediante el primer reglamento del articulo 321 del c6di

qo aduanero, se permitió la ubicación de esta industria en los 

litorales y se empezó también a promover la utilización de in

sumos nacionales; en el mes de octubre de 1972, una modifica

ción en el reglamento ocasionó que las maquiladoras se pudieran 
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instalar en todo el territorio nacional exceptuando a las zonas 

altamente industrializadas. 

De esta forma el gobierno mexicano corno pro~otor del de-

s arrollo capitalista interno ha tratado de dirigir las tenden

cias expansivas de la actividad maquiladora que son transrniti

dasdesde el exterior; en ese sentido, hasta el año de 1974 el 

.6l3tablecimicnto de plantas estuvo regido por la Comisión Naci~ 

nal de Inversiones Extranjeras dependiente de la Secretar!a de 

Comercio, sin embargo en enero de ese año se resolvió que para 

que una empresa de este tipo se instale no se necesita una 

previa resoluci6n de la Comisión, asf como tampoco es necesaria 

su aprobación para que los inversionistas extranjeros transmi

tan entre s1 sus acciones provenientes de una sociedad regis

trada como maquiladora. 

En octubre de 1977 otra rnodifi.caci6n rcgla."TT.tar:ia sentó 

las bases para que la industria nacional participara en el Pr~ 

grama de la Industria Maqui ladora de Exportaci6D, se tenia la i~ 

tenci6n de dotar de una manera m~s efectiva las nuterias primas 

necesarias para la producción pero como hasta la fecha se ha 

visto, el grueso de los insumos provienen de los paises de don

de son originarias las plantas, hecho que entra en contradic

ción con la politica gubernamental que busca obtener divisas y 

vincular al resto de la planta productiva del pa!s con las ma

quiladoras. 

Tarnbián en el año de 1977 la Ley para promover la inver 

siOn mexicana y regular la inversión extranjera autorizó el 
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funcionamiento de maquiladoras con 100% de capital extranjero, 

situaci6n que demuestra el avasallador impaso que se le ha dado 

a la industria pues la legislaci6n marca que el capital extran

jero invertido en empresas instaladas en el pa1s, no debe exce

der el 49%. 

Asimismo es importante destacar que se h:i .e>:imido a las 

maquiladoras de la obligación de vender a los bancos e instit~ 

cianea crediticas mexicanas las divisas obtenidas a través de 

sus labores manufactureras. 

La tHtima reglamentación emitida en relación a la indus

tria maquiladora de exportación, fue el Decreto para su Fomento 

y Operación, expedido el 15 de agosto de 1983 y donde est~n 

agrupadas todas las disposiciones que fomentan y dan normativi 

dad a este sector dentro del marco del Plan Nacional de Desa

rrollo. 

Con este decreto se pretenden instrurrentar en la maquila 

los lineamientos del cambio estructural enunciado por el gobio~ 

no de Miguel de la Madrid. Entre algunos objetivos a seguir, 

cabe destacar a los siguientes: 

1) Aumentar la generación de divisas provenientes de 

la industria maquiladora 

2) Crear m~s empleos, intentando aumentar las activi

dades industriales que den ocupación a mano de 

obra masculina 



3) Incrementar el nOmero de empresas maquilado

ras en otros puntos del interior de la Repfi

blica exceptuando solamente a aquellos que 

tengan alta concentración industrial 

4) Promover la integración de las maquiladoras al 

resto del aparato productivo nacional, median

te el estímulo a empresas mexicanas para que 

proporcionen insumos a este sector 

5) Diversificar la actividad medí.ante el estable

cimiento de plantas rnaquiladoras con procesos 

tecnológicos avanzados que produzcan otro ti~o 

de bienes m~s elaborados. 
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Hasta el momento, el carácter mis:n.:i c_:;ic ha asumido la 

instalación de plantas maquiladoras corno manifestación üe un 

proceso de recomposición del capitalismo mundial donde los 

paises altamente industrializados buscan mantener un margen 

elevado de ganancias y por lo tanto aprovec'.-ur de manera prá~ 

ticamente unilateral los recursos materiales ~· humanos de 

los paises subdesarrollados y dependientes como México, ha im 

pedido que los objetivos gubernamentales se cumplan de acuer 

do con los intereses nacionales. 

Como vetamos anteriormente la operación de este tipo 

de plantas trae aparejados una serie de hechos imposibles 

de soslayar; entre ellos podemos mencionar que la fuerza de 

trabajo mexicana es adquirida a un precio ínfimo en compar~ 
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ci6n con los salarios vigentes en los paises desarrollados, as! 

mismo se dan condiciones de explotación ele~das tanto en inten

sidad como en extensión pues a pesar de que se ha pretendido h~ 

cer de los trabajadores empleados en la maquila un sector priv! 

1 egiado, er. comparación con el resto de obreros del pa!s como 

una fo~ma de control y mediatización; en términos reales en las 

fábricas se trabaja a unos ritmos mucho m.'.is intensos que en 

otras regiones ::itís avanzadas del planeta y en condiciones que 

dan lugar a que la mano de obra empleada sufra un desgaste ace

lerado que en ~cos años le impide seguir trabajando 43 • 

En referencia a los recursos económicos que puede apoE 

tar esta indus"'::ria, en la década de los ochentas se coloco en 

el tercer o cuarto lugar en importanci¡¡ .en la generación de di vi 

sas en cuenta corriente, es as! que paso a ocupar un lugar par~ 

cido al que tienen las exportaciones petroleras y el turismo 

dentro de la economía nacional. 

Sin embargo, respecto a los salarios pagad:>S la devalua-

ci6n constante del peso mexicano ocasionan qttedisminuya continua 

mente en relación a los percibidos por obreros norteamericanos. 

Aquí se vive una situación de constante deterioro salarial, so 

bre todo si los traducimos a su equivalente en d6lares. 

(ver gráfica no. C..3) . 

43) En referencia a este punto, existen numerosos trabajos que 
tratan de la explotación de que son víctimas las obreras 
de la maquila hecho que las trae aparejda una serie de gra 
ves enfermedades que tienen su origen en el tipo de mate-
riales usados y el entorno de trabajo inadecuado. (Véase 
e 1 libro: de Sandra Arenal, "Sangre Joven, las maqui la do
ras por dentro", México, ed. Nuestro Tiempo, 1986). 
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Por otra parte, la falta de una infraestrccb:ra adecuada 

origina que la r.iaquila no se haya podido instalar m.-isivairente en 

otros puntos ael pa!s a pesar de que existen ya r;ilantes concre

tos que buscan atraerla hacia algunas regiones (corno Yucatán 

o el Pacifico) , la práctica inexistencia de comunicatones con 

ci.udades claves de Estados Unidos ha impedido desarrollar la ª!::. 

tivicad en lugares lejanos a la frontera, tambil'.in !'lay que mencio 

nar que el atraso de la industria naciorDl y su falta de compe

titividad en el nivel mundial limita la integración de las ma

quiladoras al resto del aparato productivo1 nues las empresas 

mexicanas no puece1~ proporcionar insumos <.:. ritmo requerido. 

En cuanto a su diversificaci6~ es importante destacar 

que actualmente hay una elevada producción de mercancias eléc

tricas y clcct::-6nicas de carácter sofisticado,y por lo tantc 

una mayor tendencia a la instalación de plantas que 

producen estos bienes, en ese sentido la situación del capita-· 

lismo mundial es la que ha estado determinando la forma y el 

tipo de mercaderías que se producen. 

As! pues y a pesar de las intenciones oficiales, la pro

ducción para exportación v!a maquiladoras enfrenta una proble

mática inherente a la forma de su implantación en un pais de

pendiente como el nuestro, la legislación vigente pretende 

proporcionar las bases para la expansión de esta industri.J. en 

un contexto de crisis económica donde se buscan nuevas fórmu·· 

las que hagan viable el proyecto de desarrollo capitalista 

implementado por el gobierno. Y que pretende vincularse cm otras 

eccnan1as (oooo las aledañas a la euenca del Pac!fioo). 
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Es as1 qoo el irereto enú.ticb en 1983, para su furento y ~ci6n ~ 

tituye el más completo pronunciamiento en la materia. 

Dicho decreto consta de 3G artículos y dos transitorios 

agrupados en cuatro capítu107 por medio de los cuales promueve 

la operación de empresas dedicadas a las actividades de exporta

ción a trav6s de una instituci6n oficial que es la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial. Entre los enunciados más importa~ 

tes mencionados en la legislaci6n cabe mencionar los siguientes: 

Se señala como operaci6n de maquila "a el proceso in

dustrial o de servicio destinado a la transformación, elabora

ción o reparación de mercancías de procedencia extranjera impor

tadas temporalmente para exportación posterior". 

Por maquiladora entiende "a la empresa, persona físi

ca o moral a la que en los términos del ordenamiento le sea apr~ 

hado un prog.rama de operación de maquila y exporte la totalidad 

de su producción". 

Asimismo señala que se autorizarán programas de maquila 

de exportación a las personas físicas que acrediten su naciona

lidad mexicana, o a las personas morales que demuestren estar 

debidamente constituídas en los términos de la legislaci6n na

cional y que además: 
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- exporten la totalidad de su producción 

- concurran al mercado interno pero deseen ocupar 

capacidad instalada y ociosa para exportar. 

Es as! como observamos que a través del decreto se da 

un cambio en referencia a la forma en que e!'I contemplado el me::_ 

cado interior, al cual puede ser también destinada la produc

ción de las maquiladora!'I (pero con unct m!n.i.nu participación de 

la econom!a local pues las exportaciones constituyen más que 

nada un tráfico interempresarial). No obstante el documento 

plantea que no se autorizar1an ventas cuando la secretaria de

termine que existe producción nacional suficiente o cuando 

haya un programa para fomentar la producci6ninterna de mercan

cías idénticas o similares a las produciros ¡:.orla maquila. 

La SECOFI es la ew::argada de señalar cuándo y en qué 

condiciones se autorizará la venta de la producción en el mer 

cado interno del pa1s, la cual no deberá exceder al 20% de la 

producción anual de la empresa. Para podervender en el inte

rior, las empresas deberán cumplir con una serie de requisi~ 

tos como integrarse adecuadamente a la industria nacional, 

mantener un control de calidad igual al utiiizado para sus ex

portaciones, proporcionar divisas y apoyo técnico a sus prove~ 

dores mexicanos as! como cumplir con los requisitos y requeri

mientos establecidos para la materia. 

De esta manera la política económica mexicana da un vi

raje en su implementación pues la l!nea de sustitución de impoE 

taciones seguida a partir de la crisis del 29 sufre variaciones 
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ante los requerimientos de la economía mundial en general y de 

la nueva divisi6n internacional del trabajo en particular. 

En relación con lo anterior, el carácter de las zonas li 

bres para exportación ubicadas en México, no difiere raucho del 

de otros paises subdesarrollacks1 p•:0.:; c..;:r.r. mencionlibarnos ante

riormente la tendencia a la horr.oc;enc:iZ<ici6n en las característi

cas de las zonas francas es un hecho en el nuevo panorama inter 

nacional. 

En ese sentido las exportaciones de los paises "maquila

dores" revisten un carácter sui géneris pues se tienden a rep~ 

tir los mismos vicios del esquema de sustitución de importacio

nes donde la industrialización no influyó en la ampliación de 

las exportaciones de la zona; actualmente el que esos paises 

exporten v1a maquiladoras no signi fil::tt qu;:, su apariltO productivo 

esté más diversificado y les permita abastecer el merc"l.do exte

rior, sino que es debido a la instalación de empresas extranje

ras, que se pueden dirig:i:r hacia el extranjero pero con unos 

beneficios internos d~biles en comparación con las ganancias 

de las trasnacionales. 

Por otra parte, a través del decreto se tratan de promo

ver inversiones en sectores de tecnología avanzada, incorpora

ción de nuevas tecnologías que modernicen los procesos produc

tivos y componentes nacionales, as! como promover la capacita

ción de la mano de obra con el fin de elevar su productividad. 

En referencia a lo anterior, podemos señalar que la in-
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tenci6n del gobierno mexicano ante la avasalladora tendencia 

mundial es tratar de aprovecharla de la mejor manera para lograr 

un desarrollo del capitalismo afín al nuevo esquema. 

Hay que destacar que como un estado dependiente y sub

desarrollado, el mexicano cumple con su papel histórico de pr~ 

motor de la burguesía interna y se adecda a las exigencias 

del capitalismo mundial. 



CAPITULO 111 

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA 
DE EXPORTACIÓN EN LA llitCADA DE LOS OCHENTAS 



EL DESARROLLO VE LA INDUSTRIA MAQUitAVORA EN LA VECAVA VE LOS 
OCHENTAS 

Anteriormente nos hemos referido al contexto nacional e 

internacional de la economía así como a los antecedentes en la 

instalación de plantas maquiladoras; para empezar este capítulo 

hablaremos de manera somera sobre el desarrollo de esta indus-

tria en la década de los ochentas, con la intención fundamental 

de comprender un fen6mcno que desde nuestro punto de vista está 

determinado por las exigencias del capitalismo internacional. 

En la actual década se observa un aumento considerable 

de las maquiladoras al lado de un esquema de internacionaliza-

ci6n que da lugar al viraje en el rumbo de la economía nacional~ 

la cual es dirigida hacia el exterior mediante el aumento de las 

exportaciones manufactureras. 

M6xico como otros países subdesarrollados busca la atrae 

ci6n de capital extranjero y su canalización hacia sectores es 

pecíficos que influyan en el desarrollo económico; para poder 

lograr esto proporciona a través de una política "ad-hoc" una 

serie de incentivos financieros tales como apoyos crediticios, 

servicios bancarios y coinversiones de los bancos. 

Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo de la administra 

ci6n de Miguel de la Madrid concibe a la industria maquiladora 

como una vía muy importante a trav~s de la cual se cumplan sus 

metas tanto econ6mic<.s como sociales, considera que las maqui-
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laqora$ ayudan a la creaci.On de 'empleos a lA yez que capacitan 

a la mano de obra; tarnbi@n pretende que a través de este tipo 

de inversiones ingresen mas divisas al país, que se impulse el 

mercado de materias primas, insumos, partes y componentes y 

con esto se fomente la exportaci6n indirecta lográndose un de

sarrollo regional equilibrado. 

El gobierno mexicano ha aprobado como maquiladoras a 

aquellas empresas dedicadas a la transformaci6n, elaboraci6n 

o reparaci6n de mercancías de origen o procedencia extranjera 

que se importen temporalmente a nuestro país y después sean 

devueltas a su lugar de origen o a un mercado extranjero. 

Es así que condiciones externas como internas han deter 

minado que la actividad maquiladora se constituya en un factor 

de primer orden en el panorama econ6mico nacional, sue se de 

un acelerado aumento en el establecimiento de este tipo de 

plantas y que otras regiones del país sean incorporadas al pr~ 

cedo de instalaci6n masiva. 

Para ilustrar el ascenso vertiginoso de esta industria 

basta mencionar que su tasa de crecimiento anual fue en prome

dio del 5.4% de 1974 a 1986, con un notable aceleramiento en 

1984 y 1985 cuando avanz6 12 y 13.1%, hay que destacar que en 

el periodo de enero a agosto de 1986 creci6 un 12.1%; de 1977 

a 1983 el total de empleos en este sector se duplic6 pasando 

de 80 000 a 173 000, ocupando en la frontera norte al 15% de 

la poblaci5n econ6micamente activa, para 1'986 había ya 241 mil 

803 personas empleadas, esperándose que al final de la década 
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En valor 9enerado aument6 notablemente pasando de 3 mil 

945,S millones de pesos en 1974 a 443 mil 046 millones de pe-

sos en agosto de 1~96. 

Para mediados de 1987 había ya 1199 plantas de las cua-

les el 91.3% continuaban ubicándose en la región fronteriza noE 

te (ver gráfica 6) n~ obstante el desarrollo en el nlllnero de 

establecimientos maqYiladores fuera de los estados fronterizos 

-que si bien solamente representaba un B.7% del total-, regis

tr6 un incremento anual de 70.6%. Asimismo lo anterior se ve 

reflejado en el constante crecimiento del personal ocupado pr~ 

medio que presentó una tasa de incremento en 1987 de 9.8% (ver 

grSfica 4¡; en el mes de enero de 1987 el valor agregado de la 

industria maguiladora tuvo un crcc)miento anual de 262.4% con 

respecto al mismo mes del.año anterior, sin embargo este dato es 

menor al de diciembre de 1986, debido a que los sueldos, sala-

rios y prestaciones promedio reales presentaron una caída en 

ese mes de -18.9% y anual de -1.9% 44 . 

Hasta junio de 1987 había registrada por la Secretaría 

de comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 114 9 plantas maquil~ 

doras; por ciudad la de mayor concentración result6 ser Tijua-

na en Baja Californi<:1 Norte con 287, en segundo lugar se ubíc6 

Ciudad Jufirez Chihu~hua con 225; sin embargo es importante des 

44)Instituto Nacional do Estadlstica, Geografía e InformStica 
(INEGI) "Av ande de Información Económica. Industria Maqui
ladora de ExportaciSn•, SPP, M6xico, D.F., junio de 1987. 
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tc\c11;r que en la segunda, enUdad hay un ll)ayor ntime:i;o do perso

nas ocupadas (120 mil en enero de 1987, frentre a 51 mil de 

Baja California NOrte (ver grSfica 7) y por lo tanto también 

es m!s alto el monto de sueldos, salarios y prestaciones (en 

enero de 1907 el total de Chihuahua era de 19 971.2 millones 

de pesos y el de Baja California Norte era de BB36.9 millones 

de pesos): esto se debe a que las empresas de Chihuahua son 

mSs grandes y con mayor capital. 



GRAFICA 6 
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES EN LOS 

ESTADOS FRONTERIZOS Y EN EL INTERIOR 

(junio de 1987) 

TOTAL NACIONAL: 1149 plantas 
Nl'im. de plantas en estados fronterizos: 1049 
Nl'im. de plantas en el interior del pats: 100 

\ 

INTERIOR 

8.7\ 

\ 

ESTADOS FRONTERIZOS 

91.3,\ 
! 

! 

J 
/ 

-121-

FOENTE: Directorio Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportaci6n. SECOFI, junio 1987; INSEGI Estadisti
ca de la Industria Maquiladora de Exportaci6n, · 
junio 1987. 
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G R A F I C A 7 

PERSONAL OCUPADO POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LA INDUSTRlA 

MAOUILADORA DE E. (enero de 1987) 

Total Nacional: 274,344 

C!!I!IUAHUA 

BAJA CAL ll''OR 
NIA NORTE 

TAMAULIPAS 

SONORA 

COARUILA 
OTROS ESTADOS 

50546 26353 11832.1. 18472 46244 14408 1 

F'lFNI'E: INEGI, Estad!stica de la industria maquiladora 
de exportaci6n junio de 1987. 
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En los otroa estlldoa de la faja fronteriza norte había 

539 plantas que sumadas a las de Tijuana y Ciudad Ju~rez ha

c15~ un total de 1049; de esta manera en esa regi6n se ubicaba 

el 91.4% del total de empresas y en el resto de la República 

solamente habla 100 ftibricas (8 .6%) (ver gráfica 8). 

Por otra parte, en la década de los ochentas la indus

tria maquiladora muestra una mayor complejidad tecnol6gica que 

la hace diferente a las actividades iniciadas en 1966 caracte 

rizadas por una mayor simplicidad; esto sin embargo no redunda 

en un aumento significativo en la transferencia de tecnología 

a nuestro pa1s pues la misma segmcntaci6n de los procesos pro

ductivos origina que los obreros elaboren en distintas fábricas 

las partes más elementales de un mismo producto, asimismo no 

existe un número elevado de técnicos especializados nacionales 

pues un alto porcentaje son extranjeros. 

La multiplicidad tecnol6gica es el resultado del proceso 

de desarrollo de la ciencia utilizada para los fines de produc 

ci6n capitalist~ que actualmente enfrenta una revoluci6n acele

rada donde la automatizaci6n juega un importante papel y las 

actividades que tienen la función protag6nica son las de la 

industria eléctrica y electr6nica fundamentalmente y la autom~ 

tri~1 que busca mejorar sus ganancias y competitividad interna

l:::i;o:n:al por iuedio de la 1naquila . 

.En cuanto a la regi6n fronteriza norte, en donde se ubi 

ca el mayor número de maquiladoras, los datos referentes a la 

pobLaci6n econ6micamente activa durante la d€cada de los seten 



G R A F I C A B 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 
LA INDUSTRIA MAQUIIJ\DORA DE EXPORTACION HASTA PNEro 

DE 1987 
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tas señalan que la zona se orientó ~ los servicios y ql come~ 

cio -sector terclariQ- mayormente que en el resto del pa~s. 

En la d~cada de los ochentas aument6 la importancia del sector 

industrial (secundario), en lo referente a la agricultura ha 

habido un descenso importante de la Pobl.'.lci6n Econ6micamente 

Activa empleada, al mismo tiempo que se ha incrementado la pr~ 

ductividad debido a procesos de mecanización. En el aspecto 

industrial la frontera tiene un desarrollo muy alto en compara

ción con las dcrn~s entidades del pais, en los municipios fron

terizos hay una elevada tendencia hacia la concentraci6n del em 

pleo industrial y en ramas corno la electrónica se detecta el 

mayor incremento. 

Este hecho obedece a la influencia norteamericana, pues 

la interacci6n entre z.t€xico y Estados Unidos es por razones ob

vias más intensa en la frontera; los actuales términos en la di 

v isi6n internacional del trabajo determinan un desarrollo acele 

rado del sector industrial pero de carácter dependiente con res 

pecto a los vaivénes de la economía mundial. 

Asimismo la actividad industrial como una modalidad del 

desarrollo del capitalismo en México da lugar a una urbanizaci6n 

creciente en los municipios de la fronter~ absorbiendo a secto

res provenientes del campo y por lo tanto -tal y como se ha da 

do en el resto del país- desvinculándose de la agricultura, la 

cual es relegada a t~rminos secundarios. 

De esta forma se co.ntinúa con el desequilibrio existen

te entre las distintas suberegiones de la zona, algunas de las 
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cua,les muestran un gran a trci:-:u y otras se conf ir;uran como los 

principales polos de atrcicci6n, entre 6stas últimas cabe menci~ 

nar a Tijuana que actualmente es la ciudar1 donde las empresas 

industriales venden la proporci6n más elevada de su producci6n 

total, seguida después por Mcxiccilii, Ensenada y Teca te. 

En ese sentido hay que destac,1r que la indusLria (y en 

particular la maquila) es el sector que a futuro tendrá mayor 

dinamismo en la frontera norte; el comercio y los servicios con 

tinuar&n teniendo gran importancia y la agricultura quedará re

zagada. 

En la gr!i.fica número 9 se puede observar el crecimiento 

de los sueldos, salarios y prestaciones en la industria maqu~ 

ladera de exportaci6n, el último dato obtenido Eue el de 1986 

cuando se dio una derrama de 358 000 millones de pesos por 

ese concepto; la gráfica muestra el notable aumento de capital. 

En la gráfica 10 se ven los principales conceptos que 

integran el rubro del valor agregado en las plantas maquilado

ras de exportación donde el sueldo, salarios y prestaciones es 

el mayor con un 46%, hay que destacar que el monto total to

mando en cuenta es únicamente el del mes de enero de 1987. En 

la gráfica 11 podemos observar que el 92.2% del valor agregado 

es generado en los estados fronterizos. 
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GRl\PlCI\ 'J 

Crecimiento de sueldos, salarioR y prestaciones en la industria 

maquiladora de axportaci6n (1975 - 1?96) 
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PRINCIPALES CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL RUBRO DE VALOR AGREGADO 
EN LAS PLANTAS MAQUILAOORAS DE EXPORTACION (miles de pesos) 

ENERO 1987 

1. Total nacional del valor agregado - 99 357.3 
1.1. Sueldos, salarios y prestaciones - 45 673.3 
1. 2. Materias primas y empaques 6 411. 4 

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 

1.3. Gastos diversos - 26 514.8 
1.4. Utilidades y otros -10 757.8 

FUENTE: INEGI1 Estadística de la industria maquiladora 
de exportación junio de 1987. 
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GRAFICA 11 

VALOR AGREGADO EN LAS PLANTAS MAQUILAOORAS DE EXPORTACION 
{en miles de pesos) ENERO DE 1987 

TOTAL NACIONAL: 99 357.3 
ESTADOS FRONTERIZOS: 91 537.4 
OTROS ESTADOS: 7819.9 

ESTADOS FRONTERIZOS 

OTROS ESTADOS 
7.8% 

92.2% 

FUENTE: INEGI¡ Estadistica de la industria maquiladora 
de exportaci6n junio de 1987. 
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Respecto a los sueldo!ol, slarios y prest¡¡,ciones paga-

dos al personal ocupado en la industria maquila.dora de expo.E_ 

taci6n, en la Grafica 12 está representado el salario prome-

dio nacional que en los ochentas observa un vertiginoso aseen 

so pasando de $87,817 pesos por trabajador en el año de 1980, 

a un mill6n cuatrocientos cuarenta mil ochocientos cincuenta 

pesos en 1986. 

Sin embargo, el deterioro de la economia mexicana et\ 

ese lapso de tiempo ha significado una dismincui6p del salario 
\ 

real percibido; este se observa en la gráfica 13,,· que tomando 

como base el año de 1980 demuestra el agudo deterioro de los 

ingresos del personal de la maquiladora1pues en 1981 era de 

86 890 pesos por trabajador y en 1986 se había reducido a 

cincuenta y ocho mil ochenta pesos. 
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GRJIFICA 12 

Salario promedio n0111inal en la industrta maquiladora año por año 
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GRJ\l"ICl\ 13 

Salario real en la industr la 11aquiladora año por año Caño base-1980) 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

so 

4Q 

JO 

20 

JO 

198J 1982 1983 

/ 
/ 

1 
I 

1981 • 

1982 • 

1983 • 

1984 • 

1985 .. 

1986 • 

$86890.00 

$75413.00 

$67238.00 

$68490.00 

$109459.00 

$58080.00 

.1984 1985 1986 



-133-

LA ACTZVIVAV MAQUZLAVORA tN LA ESTRATEGIA VtL CAMBIO tSTRUCTURAL 
V RECONVERSZON INVUSTRIAL 

En el sexenio de Miguel de la ~!adrid se inició un car.tbio 

en la pol1tica industrial mexicana a través del cual el tradi-

cional apoyo a la sustitución de importaciones pasó a un segun

do planq frente a la priorizaci6n de la producción para expor

tación, ~ue tiene como objetivo la atracción de empresas extra~ 

jeras r.ue de alguna manera mejoren el nivel de desarrollo tecno 

lógico del pa1s
1

o contribuyan mediante las exportaciones de al 

to valor a sol~cionar la problemática de la balanza de pagos. 

El gobierno mexicano pretende de esta forma dirigir las 

tendencias económicas transmitidas desde el exterior y solucio 

nar problemas internos del aparato económico nacional, es por 

eso que ha emitido nuevas disposiciones referidas fundamental 

~ante a LQ estrategia de racionalización de la industria maqu! 

ladora. 

La actual fase del capitalismo impone la liberación 

del comercio internacional, hecho que con su avance acelera 

también la producción compartida al, mismo tiempo que se da 

una relocalizaci6n de procesos en los términos de la nueva di-

visión internacional del trabajo. 

Es as1 que ~Axico a través de la producción para expor

tación v1a maquiladoras busca insertarse en la economia mundial¡ 

esta idea que es la linea conductora de la presente investiga

ci6n ocurre desde nuestro punto de vista por la fuerte presión 

de las naciones más desarrolladas, en particular loe Estados 
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Unidos, y de una manera desfavorable para nuestro pa!sque in

merso en el subdesarrollo y la dP.pendencia tiene que adecuarse 

a las formas demandadas por los principales centros de produc-

ci6n del mundo entero. 

A pesar del optimismo con que es vista por ciertos sec

tores la instalación intensiva de plantas maquiladoras;nosotros 

señalamos que no se ha podido resolver la serie de problemas 

a los que por medio de esta industria se pretendia dar cauce, 

pues actualmente se observa inestabilidad y dependencia de la 

actividad frente a las fluctuaciones econ6micas internacionale~ 

manifestada por el ausente en el aumento o disminai6n del nGme

ro de flibricas en función de los periodos de auge y crisis mun

diales: asimismo se detecta una débil soluci6n al desempleo y 

tampoco se ha logrado una integración satisfactoria con el res-

to de la industria nacional, es por eso que el gobierno busca 

un aumento de la concurrencia de los productos nacionales para 

el abastecimiento de insumos destinados a las plantas. 

Uo obstante, el estado meKicano, como fiel promotor del 

sistema capitalista, contempla en la maquilaunade las estrat~ 
~ 

gias á seguir para el cambio estructural y la reconversión 

industrial que son los ejes sobre los que actualmente gira la 

economta nacional. 

Como ya se mencionó en la prilreraparte de este trabajo, 

a trav~s de la reconversión industrial el gobierno mexicano 

impulsa al sector industrial para fortalecer la capacidad ex-
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portadora, en ese sentido es que las actividades de subcontra

tac16n tienen un papel fundamental y las regiones donde tie

den a localizarse cumplen con una serie de características acor 

des con el actual modelo de recomposici6n económica mundial¡ 

es en ese sentido que se promociona la instalación de las ma

quiladoras en otros puntos del pa!s aparte de la región fronte 

riza. 

As1 pues, dura~te el año de 1986, una de las institu

ciones proveedoras de recursos: Nacional Financiera, suscribió 

convenios para el establecimiento de estas plantas en otros es 

tados como Yucatán y Nuevo León. 

En el af.o de 1987 Nafinsa canalizó nueve billones de p~ 

sos a los sectores público y privado en materia de otorgamien

to de créditos, inversiones f1sicas y financieras, amortiza

ción de créditos externos y pago de interses y comisiones a in 

versionistas para la promoci6n del cambio estructural. 

Los objetivos fundamentales a donde se dirigió el fi--

n anciamiento fueron impulsar el proceso de reconversión indus 

trial, fortalecer el desarrollo regional y reforzar la pol1t~ 

ca de apoyo a las micro, pequeñas y medianas industrias nacio 

nales. Los recursos crediticios se destinaron a una serie de 

programas que constituyen la columna vertebral por medio de 

la cual el actual gobierno pretende la recomposición de la eco 

nom1a y entre los que destacan los siguientes: 

- Programa de Apoyo a la pequeña y mediana industria 

- Programa de Apoyo al subsector informal de la 



microindustria 

- Programa de apoyo financiero a la reconversión 

. industrial 

- Programa de apoyo a la industria de bienes de 

capital 

- Programa de apoyo financiero al sector turismo 

- Programa de Aliento y Orientación a la industria 

maquiladora y de exportaci6n 

- Programa de apoyo al desarrollo regia13.l, mediante 

aportaciones de capital accionario 

- Programa de desconcentraci6n 

Co~o ~e puede observar todos estos instrumentos están 

vinculados a las principales áreas de la economía nacional que 

actualmente juegan un papel fundamental; en particular el de 

aliento y orientación a la industria maquiladora de exporta

ci6n fue instrumentado por la banca mexicana con el fin de 

mantener el crecimiento de dicha industria promoviendo en el 

extranjero las condiciones favorables que México ofrece 

respecto a mano de obra barata, infraestructura adecuada, in

sumos y servicios. 

A través de este programa se pretende asesorar a los 

solicitantes extranjeros en cuanto a la selecci6n de la ubi

c aci6n regional de las empresas, organizando visitas explora

torias al territorio naciona~proporcionando financiamiento 

Para la construcción de naves industriales y la adquisición 
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de maquinaria y equipos mexicanos a tasas preferenciales44 

Estrechamente ligado a la estrategia seguida por el 

actual gobierno, se encuentra tanbi6n el impulso al comercio 

exterior, al cual se le otorga apoyo financiero mediante el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Rancom0xt) que busca el 

establecimiento de mecanismos, programas e instrumentos credi 

ticios por medio de los cuales se apoya el proceso de recon-

versi6n de la planta productiva con la intención de formar un 

sector exportador eficiente; en ese sentido hay que señalar 

que desde 1984 el Consejo Administrativo del Banco aprobó los 

siguientes programas financieros: 

1.- Programa de financiamiento a la preexportación y 

exportaci6n de productos primarios, manufactura-

dos y servicios 

2.- Programa de financiamiento para la importación 

de mat~rias primas, partes y refacciones. 

J.- Programa de financiamiento para la sutitución 

de importaciones de bienes con alto nivel agre-

gado. 

4.- Programa de financiamiento para el equipamiento 

de empresas que participan en el comercio 

exterior. 

5.- Programa de financiamiento para la industria ma-

44) NAFINSA: PROGRAMA FINANCIERO PARA 1987, Programa de Aliento 
y Orientación a la Industria Maquiladora de Exportación. 
México. 
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quiladoras y zonas fronterizas 

Para esta industria existen un conjunto de apoyos que 

a continuación mencionamos: 

- Programa de financiamiento a la preexportaci6n 

- Programa de financiamiento a la exportaci6n 

- Programa de financiamiento para proveedores 

de maqui ladoras 

- Programa de financiamiento en divisas para la 

exportación (Profide) 

- Programa de financiamiento de inversiones fijas 

de empresa:; v.inculaJa:; <.t la exportación oc 
bienes y servicios (FIFE) 

La industria maquiladora de exportaci6n juega un pa

pel nodal en la estrategia de reconversión industrial de plan

ta productiva nacional, la cual es impulsada fundamentalmente 

como mecanismo de integración a la economía capitalista mun

dial y en particular a la norteamericana, con lo que, desde 

nuestro punto de vista y en contraposición a los planteamien

tos oficiales se profundizar&n los niveles de dependencia 

de M~xico que vinculara cada vez más su destino a los intere

ses del capital monopolista internacional. 

Este hecho obedece a que nuestro país no ha logrado r~ 

solver la serie de problemas estructurales que históricamente 

lo ubicaron en una situación dependiente,que se manifestó más 
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agudamente a partir de la implantación en nuestro territorio 

del capitalismo como sistema dominante, es as! que despu~s 

del periodo postrevolucionario con el impulso a la industria

l izaci6n por sustitución de importaciones México bas6 su des~ 

ra:llo en la tecnolog!a y préstamcs extranjeros que contribuy~ 

ron a alinearlo en los designios del capital internacional. 

En la actual coyuntura, donde el fortalecimiento del 

rrercado interno pasa a un segundo término privilegi~ndose la 

apertura de la economf a nacional al extranjero, se siguen ob-

servando las mismas pauf:as que han impedido el desarrollo au

tónor.io e independiente de M6xico. 

Asimismo las fracciones más agresivas de la burgues:ía 

nacional, aliadas con el gobierno pugnan por una :;crie de medi 

das más radicales que aceleraren el proceso de reconversi6n 

industrial, el cual enfrenta una serie de retos para resistir 

la competencia tanto en los mercados internacionales como en 

un mercado nacional más abierto e internacionalizado, menos 

nacional e inmerso en la crisis que coloca a la industria en 

una situaci6n muy dif!cil para modernizarse. 

CARACTERISTI CAS VE LAS ZONAS IIJVUST~IALES EN VONVE SE ESTABLECEN 
LAS PLANTAS MAQ.l!I LAVORAS 

Las regiones industriales en donde se establecen las 

plantas maquiladoras tienen una serie de caractet!sticas gene

rales que favorecen la inserci6n de México en la econom!a mun

dial a trav~s de su producción para exportación, en ese senti-
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\ 

do la cercanía con los mercados estadunidenses juega un papel 

muy ''importante y determina que el 90% de las fábricas se insta-

len en la zona fronteriza norte; asimismo su desarrollo est:i e~ 

trechamente vinculado a los ciclos de expan.si6n y crisis del ca-

pi talismo es tadunidense, y es por eso que señal anos que el proce

so por el cual 1'.éxico busca actualmente vincularse con el mercado 

internacional contribuye a profundizar el carácter dependiente 

del sistema económico r.iexicano respecto al csta<lunidcnse; los 

t~rminos en que se da la modernizaci~n del aparato productivo 

nacional continOan con un tipo de desarrollo capitalista que 

no ha podido resolver la situaci6n de miseria y desigualdad 

de amplios sectores de la sociedad. 

En las regiones en las que ocurre la instalaci6n inten 

siva de una industria para exportaci6n se observa un proceso 

de acumulaci6n capitalista mSs acelerado que en el resto del 

país, la amplia fuerza de trabajo utilizada adquiere caracte-

rísticas peculiares tales como un salario más alto que en otros 

sectores nacionales de producción, pero muy por debajo de los 

del primer mundo, esto es resultado del proceso de acumulaci6n 

ya señalado y que como Marx menciona "Reproduce el régimen del 

capital en una escala superior ~r€a en uno de los polos más 

capitalistas o capitalistas más poderosos y en el otro más 

obreros asalariados 045 . 

Sin embargo, las condiciones de explotaci6n son muy ele 

45) Carlos Marx. "El Capital" Tomo l, Fondo de Cultura Económi
ca, México 1972, pág. 518. 
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vadas pues se produce a unos ritmos muy intensos, detectándose 

un aumento de la fuerza productiva del trabajo "ambos factores 

incrementan la masa de productos elaborada en un periodo de 

tiempo" 46 ; tambi~n se utiliza mayoritariamente a mujeres poco 

ca 1 ificadn s . 

Asimismo en los enclaves para exportaci6n existe abun-

dante mano de obra que proviene en la mayoría de los casos del 

cmpo1a la cual el desarrollo del capitalismo mexicano ha prole-

tarizado; estos sectores constituyen un atractivo muy importa~ 

te para las empresas extranjeras debido a su bajo precio; como 

ejemplo basta mencionar que "en 1972 por cada trabajador que 

se ocup6 en M~xico en lugar de Estados Unidos se ahorraban 

anu1:1lmente de .¡ 4 ::; mil J6ldres por persona; en 1978 de 10 a 

12 mil d6lares y en 1983 se programaba un ahorro de 15 a 17 

mil d6lares" 47 . 

No obstante la ocupaci6n de obreros mexicanos puede 

verse limitada por la creciente automatización de la p1·oduc-

ci6n; de esta manera se preve que en 1989 la industria maquil~ 

dora desechará un número importante de los 300 mil empleos 

que otorga. 

Otro factor relevante en la situación laboral de las 

46) Op. cit., pág. 161, 

47) Palabras del gerente de la General Electric en Ciudad Juá
rez, citado por Jorg~ Carrillo y Alberto Hernández en 
"Mujell.e.'i F1to11te1t.i.za.'i en la Tndu.'itll..la. Maqu.ilado1ta" centro 
de Estudios Fronterizos del Norte de México, SEP, 1985. 
pág. 93. 
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maquiladoras es el desplaziUl\iento o rotación debido a recortes, 

reducci6n del número de horas de trabajo a la scrnana y expul

si6n de obreros que han quedado incapacitados, con problemas 

de salud o que son consdierados problemliticos; como seiialamos 

anteriormente existe una escasa antiguednd de los trabajadores 

en este tipo de empresas ya que como promedio general lleg1"! a 

durar un mliximo de tres años. 

Por otra parte, una rnz6n de f-C9J queha inhibido el desa 

rrollo de esta actividad en otras partes del país es la falta 

de infraestructura y comunicaciones eficientes. 

De esta manera, siendo la frontera norte la zona con 

mayor número de maquiladoras observa un dinamismo muy acentua

do en comparaci6n con el rc~to del paí51 es escenario de proce

sos de interacci6n que históricamente se han rcf lejado en el 

desarrollo paralelo de ciudades de ambas partes de la línea 

fronteriza, en una acelerada industrialización y en las migra

ciones de mexicanos al país del norte. 

En la zona más septentrional de México se da la más 

elevada producci6n para exportaci6n de mercancías elaboradas 

por trabajadores mexicanos, así como también la más alta impo~ 

taci6n de capital, tecnología y bienes de consumo. También 

observa un reforzamiento de la interrelaci6n con la economia 

norteamericana y un alto grado de inversi6n foránea. 

A manera de ejemplo podemos mencionar la apertura ce~ 

tínua de complejos industriales con producci6n para el merca-
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co mundial, como el Parque Industr i<i.l Las 1\m6ric;! s recién 

inaugurado en Torre6n,Coahuila y que en su pri=era etapa 

absorbi6 por concepto de inversión mil 600 millo:-.cs de pesos 

en obras de urbanizaci6n y 4 rnil millones en una planta ma-

qui ladera denominada Ensambles Las l\m6r icas. 

Asimismo la intcracci6n entre MC!xico y los Estados 

Unidos es más intensa en la frontera que en el conjunto na-

cional, un importante flujo de recursos y capital físico pa-

ra el desarrollo industrial se lleva a cabo en esa regi6n. 

El avance de la industria en las zonas donde mayo-

ritariamente se han establecido las plantas maquiladoras ha 

determinado que la poblaci6n sea predominantemente urbana, 

este hecho se observa de manera evidente en los municipios 

más importantes donde funcionan las fábricas para exporta-

ci6n como el de Ciudad Juárez, Nuevo La.redo y Nogales donde 

el 95% de sus habitantes se concentran en centros urbanos. 

Datos of icialcs sobre la Población Econ6~icamente 

Activa indican que "como regi6n la frontera se ha orientado 

hacia los servicios y el comercio (sector terciario) con ma 

yor intensidad que el resto del país. La proporción de la 

PEA empleada en actividades terciarias fue del 46.1% en 1970 

y de 35.8% en 1980 mientras que para el país en su conjunto 

f d 31 8 3 4 
. . ,.48 ·ue e • y 2 . por ciento respectivamente 

En comparación con otras zonas del pa1s, los sectores 

industriales de la reg i6n fronteriza norte son de los m1is desa-

48) víctor L. Urquidi, Mario M. Carrillo. "Desarrollo Económico e Interac
ción en la Frontera Norte de México" en Comercio Exterior, Vol. 35, 
no. 11, México, noviembre 1985, pág. 1063. 
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rrol.l.ados en cuanto a productividad de la mano de obra y valor 

agregado. 

La tendencia al crecimiento es más elevada en ramas in

dustriales como la electr6nica que en los últimos diez años ha 

aumentado sustancialmente, junto con otros sectores también 

más complejos como la mn~uinaria y las autopartes, las cuales 

han acaparado aproximadamente las dos terceras partes del empleo, 

la mitad del total de empresas maquiladoras y aproximadamente 

el BO% del valor agregado. 

Otros rasgos que en la actualidad contribuyen a definir 

las caracter1sticas de las regiones industriales son por ejem

plo el tamaño de las empresas que ha tenido un notable aumento 

en los Ílltirnos años, asimismo import.:mtes multinacionales corno 

la Ford establecen plantas en el Norte y las firmas japonesas y 

de otros paises empiezan a cobrar importancia; este hecho que 

más adelante desarrollaremos de una manera más amplia obedece a 

la necesidad de abaratamiento de costos para que los paises de

sarrollados puedan vender sus productos en el mercado mundial 

frente a una competencia cada vez más intensa entre las nacio

nes altamente industrializadas. 
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FORMAS VE OPERACION Dt LAS PLANTAS MAQU1LADORAS 

Las empresas con producci6n para exportación ubicadas 

en Mflxico funcionan de diversas formas; algunas de las mlis co

munes son: 

- El sistema de plantas gemelas en donde una fiíbr ica 

instalada en territorio nacional es subsidiaria de una firma 

extranjera y con capital ciento por ciento foráneo; la planta 

matriz localizada en los Estados Unidos, con el afán de abara

tar costos establece en nuestro suelo unn maguiladora gue 

efectaa un proceso, un producto o toda la producci6n. 

De esta forma se aprovecha el bajo precio de la mano 

de obra y la cercanía geogr§fica, aquí también es conveniente 

destacar gue en el estado norteamericano de California se ubi

can los sectores de la industria electr6nica más dinámicos del 

vecino país del norte; de ahí la conveniencia para los empres~ 

rios de que a pocos kil6metros al sur de sus fronteras estén 

regiones que otorgan amplias facilidades e intensivos s la pr~ 

ducci6n para exportaci6n. Es así gue por ejemplo en México 

durante el año de 1987 se conformaron entre otras sociedades 

con participación de capital extranjero y¡parte de las ya ins 

taladas, la Cappello Electrónica S.A. de C.V.; Ensambles Ca

lifornianos, S,A. de c.v. las tr,es con capital estadunidense 

mayoritario. 

- Otra forma de operación es la coinversi6n que se re

fiere a las asociaciones de inversionistas nacionales y extran 
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je.ros donde a la empresa se le faci.1,ita el poder i,nternar sus 

productos en el mercado nacional, tiene facilidades y trato 

favorable por parte del gobierno mexicano y de los bancos 

pues se le otorgan estímulos financieros y f i scules, fundamen 

tales si hay mayoría de capital nacional. 

En ese sentido y a manera de ejemplo, en M6xico duran

te los meses de julio a septiembre de 1987 se registraron 110 

sociedades con participaci6n c11pital extranjero proveniente en 

su mayor parte de los Estados Unidos, pero también de Japón, 

Alemania Federal, Canad~ o de otros países del occidente de 

Europa. 

- Tambi~n existe la forma de operaci6n conocida como 

subcontrataci6n, a trav~s de la cual se establece un arreglo 

entre una empresa mer.ican<i y una extranjera donde l<t primera 

ofrece su capacidad ociosa o toda su producci6n para realizar 

trabajos a la segunda. L<i empresa mexicana es la mayoría de 

las veces la encargada de proporcionar todo lo necesario para 

la operaci6n, exceptuando casos en los que la extranjera otor

ga la materia prima, la nIBquinaria y el control de calidad; en 

este tipo de fábricas se cobra ya sea por unidad o por hora/ 

hombre trabajada. 

- Por 1lltimo en fechas recientes ha cobrado gran impoE_ 

tancia el Programa Shelter o de Albergue, a trav~s del cual 

una compañía extranjera contrata a una mexicana de manera que 

la auxilie para instalarse en M~xico. La firma extranjera pr~ 
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porciona su t.ecnologi<1, muguinurii1 y herramientas as! como la 

materia prima y el pago de una cantidad preestablecida por 

hora/hombre trabajada. 

La empresa mexicana se encarga de conseguir espacio p~ 

ra manufactura; de contra til r empleados; del pago por los serv .:!:_ 

cios (agua, luz y tcl6fono); del arreglo de todos los aspectos 

legales; de la transportaci6n de materiales; de los servicios 

contables, aduanales y financieros, de las relaciones indus

triales y pGblicas y, en general, de todas las actividades ne

cesarias para el funcionamiento en M6xico sin involucrarse en 

la operaci6n técnica de la planta. 

En el Parque Industrial "Las Am~ricas" de Torreón, 

Coahuila, se dan las dos modalidades de funcionamiento de las 

maquiladoras conocidas como ensamble bajo contrato y de Alber

gue. En la primera la empresa se encarga del proceso global de 

producciOn; bajo este sistema la firma extranjera Gnicamente 

controla la calidad del producto como resultado pero no se en

carga de capacitar al personal ni del cuidado tecnol6gico; 

aquí se cobra por pieza. 

El Programa de Albergue implantado en el Parque "Las 

Américas" funciona con la participaci6n en el proyecto del 

capital nacional, el cual se encarga de la instalaci6n de las 

plantas en funci6n de las necesidades de los clientes; asimis 

mo la compañía mexicana hace los trámites necesarios para la 

operaci6n, mientras que la empresa extranjera pone la tecnol~ 

g1a, la maquinaria, la asesoría técnica, la capacitaci6n a 
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En el sistema Sheltcr o de 1\lbergue, Parques Industria

les "Las Amtiric;u:;" es la encargada de administru.r la empresa, 

pago de salarios, ad1wnas 1 mantenimiento de la planta, trámites 

en el sector pQblico y servicios de export.:ici.6n; como ya señal~ 

mos, bajo esta modalidad se le cobra al empresario extranjero 

por hora-hombre. 

PRINCIPALES SECTORES VE LA ACT1V1VAV MAQU1LAVORA 

La Induht~ia Elecbidnica: 

La electr6nica constituye actualmente la industria con 

mayor dinamismo y crecimiento en las regiones industriales dedi 

cadas a la producci6n para exportación; al lado de los sectores 

de autopartes, maquinaria, equipo y del vestido representa 

aproximadamente la mitad del total de las fábricas maquiladoras 

ubicadas en nuestro país. 

Esto se debe a que hoy en día frente a una competencia 

ol,i~lica generalizada, se observan enormes cambios estruc 

turales en las formas de producción industrial y consumo en el 

mundo entero, lo cual impone el viraje en la divisi6n interna

cional del trabajo en casi todas las ramas industriales. 

En particular, la microelectr6nica observa una serie de 

adelantos tales como la creciente automatizaci6n que "basada en 
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la computadora invade prácticamente todas las etapas de diseño, 

producción, aplicación y mantenimiento de equipo electrónico y 

de servicios y operaciones auxiliares; tambi6n el diseño y la 

fabricación de semiconductores, computadoras y productos elec-

trónicos para los consumidores ha sido sometida a un cambio ra

dica1•49. 

Las tranaformaciones en la microelectrónica influyen n~ 

tablemente en la reestructuración mundial de la industria elec-

trónica en donde están emergiendo nuevas formas de internaciona-

lizaci6n de la producción, detectándose una serie de cambios 

que prácticamente dan lugar a una nueva revolución industrial. 

De esta manera en M6xico, al igual que en otros países 

con mercancías destinadas al mercado mundial ocurren grandes 

cambios en la fabricación electrónica; la transferencia de tec-

nología se ve limitada por las grandes trasnacionales que en-

frentadas a una creciente presión tienen que internacionalizar 

el ciclo total de la reproducción de su capital expandiendo 

en todo el mundo sus tecnolog~as; se ven obligadas también a 

esgrimir estrategias proteccionistas que aseguren su control 

sobre las tecnologias innovadoras como una forma de perpetuar 

su poder económico; este hecho influye en que los países subd~ 

sarrollados no sean beneficiados con una trasnferencia tecno-

16gica adecuada, 

49) Dieter Ernest, "Los efectos de la microelectrónica en la 
reestructuración mundial de la industria electrónica. Con
secuencias para el tercer mundo". En Revista Comercio Ex
terior vol. 34, núm. 12, México, diciembre de 1984, pág. 
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~s así que la industria electrónica nacional depende 

enormemente de la "implanta.ción o adaptación de tecnolog1a de 

punta que actualmente se encuentra limitada debido a la situa-

ci6n econ6mica por la que a.traviesa el país, lo que la mantie-

ne atada a la postura de simple espectadora de la carrera tec-

nológica mundial conformándose hasta ahora con adaptar lo que 

en otras naciones ya no se usa" 50 . 

Dicho sector, que constituye la vanguardia para la rce~ 

tructuración industrial a nivel mundial, se ha estado ubicando 

desde la d€cada de los sesentas en los principales países sub-

desarrollados con producción para exportaci6n tales corno los 

del sureste asiStico, algunos del Caribe y !16xico, en los que 

ha buscado a Lrav€s de las trasnacionales una mano de obra feme 

nina barata con mayores posibilidades de control y elevados 

!ndices de productividad. 

En la d€cada de los ochentas esta actividad sufre cam-

bias acelerados y por ejemplo los semiconductores están siendo 

producidos en nuevos sitios con modalidades distintas, asimis-

mo las empresas buscan penetrar al mercado del tercer mundo 

fundamentalmente en países del Golfo P€rsico, del Sureste Asi! 

tico y de Am€rica Latina en donde los adelantos son aplicados 

a la electrónica militar, las telecomunicaciones, a ciertos 

productos consumidos por sectores elitistas urbanos (videos, 

juegos electrónicos etc.), la computarizaci6n del sector ter-

50) G&mez Diaz consuelo. "Atrapado en la dependencia tecnol6gi 
ca. México se abre a la maquila: Caniece" en El F~nanc~e~o, 
30 de septiembre de 1987. 
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ciario incluyendo lllQda!idades nuevas de control soci~l y la co~ 

putarizaci6n sel~ctiva de la producción industrial destinada a 

la exportación. 

Por otra parte, la automatización de lil pro<l11cci6n in

dustrial contempla ·.;¡;¿1 scr.i e ele obstáculoi; que pueden retardar 

su desarrollo tales col"\o el proteccionismo tecnol6gic:o de las 

nacion es más desarrolladas; los posibles aumentos de costos en 

insumos, materias primas, mano <le obra etc.; la crisis de deuda 

externa en paises donde se instalan las maquiladoras como Méxi

co, Brasil y Corea del Sur que tienen dificultades crecientes 

para competir y junto con otras regiones subdesarrolladas en

frentan ri.esgos econ6micos y políticos que limitan las posibi

lidades de inversi6n. 

Es as!, pues, que el panorama internacional determina 

el tipo y la forma de los productos fabricados en las maquila

doras mexicanas y; en particular la industria de equipos el~c

tricos depende enormemente de las importaciones de partes. En 

México al mismo tiempo, existen más de 35 empresas extranjeras 

en esta rama, sin emuargo la mayoría de la producción y el co-

mercio es detenlado por unas cuantas como Siemmens Telecomu-

nicaciones, IBM, Teleindustria Ericson, RCA, Industrial de Te

lecomunicaci6n, Control Data, National, IEM y NCR. 

Algunas de éstas, como la IBM , se han establecido en 

nuestro país y en otras zonas de América Latina con la intenci6n 

de evitar los elevados aranceles cobrados a las importaciones 
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no provenientes de la zona. 

Por otra parte, es importante destacar gue el estable

cimiento de maquiladoras dedicadas a la clcctr6nica en la fron 

tera norte y en otras regiones estfi muy relacionada (al lado 

del primordial papel que asume esta industr i¡¡ en el panorama 

internacional) con la cercanla gcogr&fica del estado nortearneri 

cano de California que mundialmente tiene un importante lugar 

en la electr6nica de alta tecnología, en especial en el campo 

de microcircuitos y componentes utilizados en equipos de c6mp~ 

to (ver cuadro 1). 

De ah! que ante la necesidad de la abundante fuerza ma 

nual que demandan !::US procesos productivo5 y de la p/i,rdida de 

competitividad frente a las firmas japonesas busquen en M~xico 

el abaratamiento de costos sin alejarse mucho de sus mercados. 

Junto con firmas extranjeras, que tienen ya definidos 

sus canales de distribuci6n, se encuentran las empresas con m~ 

yor!a de capital mexicano que exportan una serie de componen

tes y productos electr6nicos; la empresa mexicana SONIMEX fabr~ 

cante de monitores para computadora export6 2000 monitores me!_: 

suales a partir de agosto de 1984 a su cliente en California. 

Otra firma importante con capital 100% nacional es 

BESK la cual dirige al mercado interno sus productos y cuyos 

clientes mas importantes son IJ3M, Tel@fonos de M¡¡,xico, Siemmens, 

Telectra, Microsistemas especiales, Motorola, Indetel, Rolm y 

Cannon de M@xico. 



-153-

CUADRO 1 

EMPLEOS BN LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE CALIFORNIA 

1982 - 1985 

1982 Junio 485 ººº 
Diciembre 523 000 

1983 Junio 536 ººº 
Diciembre 557 000 

198<: Junio 592 000 

Diciembre 606 000 

1985 Junio 596 oca 

Diciembre 598 000 

Fuente: Asociaci6n Americana de Electrónica; citada por N. Cle
ment y S. Jeuner, en "LOCATION DECISIONS REGAROING MA-
QUILADORA IN BOND PLANTS OPERATING IN BAJA CALIFORONIA, 
MEXICO. Instituto for regional studies of the Califor-
nia, San Diego State University 1967. 
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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y VE AUTOPARTES 

La industria automovilística y de autopartcs tiene 

tarnbi~n un lugar importante dentro del sector de la rr.aquila; 

para comprender mejor el papel que juega en M!'!xlco, debemos 

ubicarla en un contexto mun<li.al. de transición donJ,; .b compe

tencia es intensa cst~ndn en entredicho la supervivencia de 

algunas de las empresas. 1'\simismo, grandes sumas de dinero 

se están dirigiendo a la renovaci6n de las fábricas, la bús

queda de nuevos mercados y de insumos más baratos. 

Aunado a lo anterior tambi6n se observa un creciente 

proceso de automatizaci6n de la producci6n automovil~stica 

que ha ocasionado el desempleo de miles de trabajadores; es 

oportuno destacar que cstd industria es la empleadora más gra!! 

de del mundo y en 1985 dio trabajo a 3 300 000 personas en Eu

ropa Occidental, Estados Unidos y el Japón. 

La reestructuraci6n en el sector trae aparejada una 

separación entre los distintos fases del proceso de fabrica

ción de veh!culos y su distribuci6n en distintos centros pro

ductores de paises donde sea posible abatir costos. 

Hay que señalar que la situación actual se viene con

figurando desde la d6cada de los cincuentas
1
cuando los Estados 

Unidos detentaban el 80% de la producción mundial de automóvi

les que en 1970 se redujo a menos del 35% y en 1985 al 28%. 

De la misma manera otras zonas han aumentado su participaci6n 

como Europa Occidental que a finales de la d~cada de los sesen 
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tas superd los niveles de producción nortea,n¡ericanos p~rtici

pando en 1971 con el 40,6% del total de la producción de ~utos, 

asimismo Japdn es el paf s con un crecimiento más dinámico en 

la fabricación de vehículos y actualmente plantea una fuerte 

competencia a Europa que todavfa sigue siendo la regi6n del 

mundo que produce rnSs autos. 

En 1985 las tres zonas señaladas fabricaron el 85% de 

los 32 millones de coches manufacturados en el nivel interna

cional (Estados Unidos con el 28%; Europa Occidental con el 

33% y Jap6n con el 23.7%) siendo el pafs asiático el principal 

exportador. 

Por su parte Maxico ocupa el segundo lugar despu6s 

del Brasil en la industria automotriz de Am6rica Latina, el 

empleo en las f~bricas nacionales tuvo su punto más alto en 

1981 cuando hab1a 90 000 empleados en el sector, cifra que se 

redujo significativamente en 1983 cuando existfan 39 mil em

pleados. 

Hay que destacar que en nuestro pafs se localizan cin

co compañías subsidiarias de firmas trasnacionales que fabri

can autom6viles, la empresa lider es Volkswagen que acapara 

aproximadamente una tercera parte del total de la producción, 

las otras firmas son Nissan, Chrysler, Ford y General Motors; 

debido a la contracci6n del mercado y a una serie de problemas 

derivados de la crisis econ6mica, Renault dej6 de producir en 

México. 
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Segfin un an~lisis de la Dirección de Estudios Económi

cos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(Canacintra) se prevé gue en los próximos años las e::-.presas 

de automOviles establecidas en suelo mexicano seguirán impul

sando las adecuaciones y transformaciones de sus plantas, no 

obstante tambi!"!n indica que debido al efecto de arrastre que 

tiene sobre otros rubros de la economía, es imprescindible 

reactivar el mercado interno de esta rama y transferir de 

una manera mtis adecuada los avances tecnológicos a la industria 

nacional, 

A diferencia de otros países como Brasil, en México una 

elevada proporción de la producción del sector auto:notriz que 

se exporta está constituido por autoparles,· de cst.:i. Ir.anera du

rante 1986 la exportación de vehículos represent6 1nicamente 

el 11.1% de las exportaciones totales de la industria¡ la de m~ 

tores signific6 un 58. 8% y la de piezas y partes a·..:tomoviHsti 

cas ocuparon el 23.2%. 

Las exportaciones nacionales de motores au.~entaron de 

50 millones de dólares en 1972 a 370 millones de d6lares en 

1985; en la década de los ochentas han sido construidas nuevas 

plantas para el abastecimiento del mercado estadunidense y an

te el descenso de las ventas de vehículos en el mercado interno 

se busca su aumento en el exterior, con la utilización de la 

infraestructura para la fabricación que fue realizada con inver 

sienes a finales de los setentas y principios de los ochentas, 

cuando todavía existía una amplia demanda en el país. 
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De lo anterior se deduce que actualmente Mtixico se de-

dica preponderantemente a exportar motores observando una 

fuerte tendencia a convertirse en un maquilador de las grandes 

empresas armadoras de otras naciones. 

Algunas, como la FORD han invertido fuertes sumas en 

plantas industrialGs, una de ellas es la subcompacta de Hermo-

sillo a través de la que se pretenden exportar 100 000 unida-

des al año a los Estados Unidos, asimismo esta firma se ha aso 

ciado con otros grupos industriales para la producci6n de moto 

rec, parabrisas y aditamentos automovilísticos. 

General Motors por su parte ha instalado alrededor de 

20 plantas en la zona fronteriza de M6xico donde por medio de 

la producción vía maquiladoras buscan insertarse en el mercado 

norteamericano. 

El gobierno mexicano ha establecido estímulos para la 

atracción de empresas extranjeras, nuestro país tiene una se-

rie de ventajas que hacen rentable la instalación de fábricas 

de automóviles y que entre otros son: la cercanía con los Est~ 

dos Unidos, el bajo costo de transporte de la mercancía que 

suele estar hasta un tercio por abajo del que cuesta en luga-

res como Jap6n o Brasil; otra ventaja son los bajos salarios 

que "en 1982 eran de menos de un qud.to de los de los Estados 

Unidos y apenas de un cuarto de los de Alemania Occidental 051 . 

51) J. Perjenb.irg, D. Ridgers, "lProteccionismo e internacionalismo? Un pro 
grama internacional para sindicalistas de la industria autanotriz." Ttii 
.tltu:to de 1ttvutigac.lo11e.& Econ&i.lCM. Proyecto Lázaro cárdenas de la F!: 
cultad de Ciencias Pol!ticas y Sociales, UNAM. México, 1987, pág. 29. 
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Otras compañ1as como Nissan y VolKswagen trunbi~n han 

invertido en plantas vinculadas con la exportaci6n, ftmdamen

talmente hacia Nortearnfirica lo que ha influido en que la indu! 

tria automotrl'.z mexicana se integre de una manera mucho más es 

trecha con la estadunidense. 

Como puede obser~arse, las fábricas rnaquiladoras de 

autom6viles y autopartes buscan en ciertos p.::iíses subdesarroll~ 

dos corno el nuestro, una serie de ventajas que les permitan ma~ 

tener ganancias altas en un contexto internacional de recompos! 

ci6n econ6mica; México es utilizado como un trampolín para el 

acceso al mercado norteamericano de productos provenientes tan

tode firmas de ese país como de otras naciones desarrolladas. 

SECTOR VEL VESTIVO 

El sector del vestido ha sido de los tradicionales den 

tro de la industria maquiladora de exportaci6n pues inici6 sus 

operaciones en la década de los sesentas; de hecho la tecnolo

gía simple requerida por esta actividad ha determinado que no 

tenga mayores problemas para su instalaci6n en México donde se 

ha consolidado como una de las más estables, incrementando de 

manera importante su participación; es así que en 1982 había 

98 plantas y en 1986 se tenían registradas 160 empresas. 

Hay que destacar que el establecimiento de maquilado

ras que fabrican prendas de vestir y otros productos textiles 

obedece (como en los demás sectores) a una búsqueda de parte 
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de fiOllils norteamericanas1dc tasas salariales más bajas que 

las prevalecientes en Estados Unidos
1
con la intención de redu

cir los costos globales de proctuccidn debido a que a partir 

de los años sesentas el sector se enfrent6 a una aguda compe-

tencia con el Jap6n y otros países de Europa Occidental tanto 

en el mercado interno como en el mundial. 

Por otra parte, un signo distintivo de la industria 

del vestido en el conjunto de la actividad maquiladora, es que 

contiene el menor grado de integraci6n nacional pues únicamente 

un O. 3?. de los insumos que requieren ¡1¡) proporcionados por el 

aparato productivo de M6xico lo que es indicativo del alto com 

ponente importado de sur. productos; de la misma manera no ha 

podido mecanizarse completamente a ~ausa de las rnodif icaciones 

constantes en el producto final impuestas por la moda y que 

limitan la redituabilidad de invert.ir capital financiero en for 

ma de capital fijo 52 . 

En la gr4fica 14 podernos observar cu~les son los prin-

cipales productos de las maquiladoras mexicanas; el sector de 

la industria el~ctrica y electr6nica es el preponderante, se-

guido por el del vestido¡ a pesar de que el de autopartes tie

ne actualmente poca participaci6n en la producci6n total revi~ 

te particular importancia dado que la industria automotriz re-

gistra importantes transformaciones, por lo que se prev~ a fu-

52) Minian Isaac. "PAogAe6o técn¡co e inteAnacionalizaci6n del 
p~oce4o pkoduct¡vo. El ca4o de la indu4.tJtial~zaci6n maqui
.t.ad oAa de tipo elec..tlr.6nica", Centro de Eatud íos y Docencia 
Econó111ica, México, febrero de 1978, pág. 10. 
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GRAFICA 14 

PRODUCTOS DE LAS MAQUILAOORA.S ( 19 86) 
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FUENTE: N. Clernent, s. Jenner, "LOCATION DEeISIONS REGARDING 
MAQ. IN BOND PLANTS ••• •, p~g. 65. 
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turo un aumento de este tipo de plantas en nuestro s.uclo, p11e:; 

la competencia internacional obliga a las trasnacionales a bu~ 

car un mayor abaratamiento de costos a trav~s de la utiliza

ciOn de mano obra barata en países subdesarrollados. 
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OTRAS REGIONES VEL PA1S VO,\JV[ SE rm:vrn A INSTALAR PLMJTAS .'IAQUILAVORA5 

Al referirnos a las razones que influyen en el estable 

cimiento de las maquiladoras en determinados puntos del terri

torio nacional es importante que tomemos en consideraci6n va

rios elementos: el primero de ellos es dado que más del 901 

de las plantas extranjeras son estadunidenses y/o dirigen su 

producci6n al mercado de ese país, resulta fundamental la cer

canS'.a geográfica, este hecho demuestra la estrecha vinculaci6n 

y dependencia de la industria con los Estados Unidos, al mismo 

tiempo que evidencia su fragilidad en relaci6n a las fluctua

ciones de la economS'.a mundial. La vecindad con la principal 

potencia capitalista ha determinado que la frontera norte ad

quiera particular relevancia como centro industrial donde tie~ 

den a ubicarse fábricas que producen para el mercado mundial. 

La regi6n representa para los inversionistas extranj~ 

ros al acceso a una serie de ventajas de las que se carecen 

enel resto-del paS'.s, así por ejemplo cuenta con un fuerte apo

yo gubernamental que se manifiesta entre otras cosas en ios 

pocos trámites administrativos necesarios para el funciona

miento de las plantas, tiene tambi~n una infraestructura ade

cuada en servicios para los t~cnicos extranjeros que decidan 

vivir en M~xico; y la misma cercanS'.a con territorio norteame

ricano permite que los empresarios se trasladen con relativa 

facilidad de un país a otro pana supervisar sus fábricas y 

que se d~ una mayor agilidad en el movimiento de mercancías, 
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En cuanto a los salarios pagados a la mano de obra, el 

subdirector del Banco Nacional de ~6xico, Lic. Leon Opalín in-

dica que en la actualidad son iguales en todo el país, por lo 

que este factor ha dejado de ser una ventaja en el caso partic~ 

lar de la frontera norte. La igualaci6n de sueldos nos pennite 

destacar que el bajo precio de la fuerza de trabajo no es un 

elemento que por sí mismo determine la instalación de maquila-

doras, sino tiene que estar ligado a una serie de factores co~ 

plejos relacionados con la continuidad del proceso de acumula

ción capitalista. 

"Analizada de un modo concreto, la acwnulaci6n se re

duce a la reproducción del capital en una escala progresiva" 53 

Es as1 que el actual esquema de globalizaci6n econ6mi-

ca, resulta de un proceso que desde nuestro punto de vista ti~ 

ne que ver con la acumulación de capital a nivel mundial, la 

cual ha dado lugar a la necesidad de una reasignaci6n geográf ~ 

ca de los procesos productivos fundamentalmente en aquellos 

países subdesarrollados que tradicionalmente han sido provee

dores de materias primas y que hoy en día son incorporados a 

la economía internacional de una manera novedosa pero en fun-

ción de los intereses del gran capital monopolista. 

Así pues la reducci6n de costos en la elaboraci6n de 

mercancías supone para las trasnacionales un mayor margen de 

53) C. Marx,"EL CAPITAL", tomo I, Fondo de Cultura Econ6mica, 
México, 1972, pág. 490, 
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gananci¡is que les pcunite competir en un mercado mundial don-

de la competencia entre naciones tiende a profundizarse, 

Como Marx sefialaba: " ••• El desarrollo de la produc-

ci6n capitalista convierte en ley de necesidad el incremento 

constante del capital invertido en una empresa industrial, y 

la concurrencia impone u. todo capitalista individual las le-

yes inmanentes del r~gimen capitalista de producci6~ como le

yes coactivas impuestas desde afuera. Le obliga a expandir 

constantemente su capital para convervarlo, y no tiene m5s 

medio de expandirlo que la acumulaci6n progresiva" 54 

En México fuentes oficiales ven en las maquiladoras un 

medio a trav6s del cual se logre el desarrollo industrial de 

ciertas regiones del pais, el cual se ve limitado debido a que 

dichas zonas no cuentan con la serie de ventajas que los olig~ 

polios internacionales buscan, tales como la existencia de re

des de comunicaci6n adecuados vinculados con los mercados nor-

teamericanos, de ah~i que el gobierno mexicano fomente la cons 

trucci6n de carreteras, puertos, aeropuertos, telégrafos, etc. 

en aquellos sitios considerados como estratégicos y/o que es 

necesario incorporar al actual proceso de reordenación econ6mi 

ca. 

Por otra parte, las empresas extranjeras contemplan en 

nuestro pais una serie de 5reas importantes para las maquilad~ 

ras y que son: la regiOn fronteriza norte, meca tradicional de 

· 54} Op, cit,, pág. 499. 
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la industri~¡ el ~rea de 300 lcns, hacia el sur de la frontera 

con Estados Unidos en la cual empieza a darse un desarrollo 

que en el futuro sera más pronunciado y donde es posible hacer 

los viajes por carretera, adem8s de que muchas ciudades tienen 

aeropuertos conectados con puntos importantes, entre ellas es

tán Herrnosillo, Guaymas, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Ciudad 

Victoria y Monterrey; la zona del Altiplano central con ciuda

des cercanas a la capital o con aeropuertos demésticos corno 

Morelia, Aguascalientes, Zacatecas, Le6n o Puebla; asi.ritisrno 

los puertos internacionales a trav6s de los que se pueden 

transportar materias pr irnas y sus partes por contenedor corno 

La Paz, Mazatl!in, Manzanillo, Tarnpico, Veracruz, Mérida, etc. 

Ha~ que destacar que después de los estados norteños, 

Jalisco es la entidad que cuenta con el mayor número de plantas 

rnaquiladoras donde hasta junio de 1987 exist1an 22 fábricas de 

las cuales nueve se dedicaban a la fabricación de productos 

el~ctricos y electrónicos, cinco a la de autopartes, cuatro pr~ 

ducen ropa y calzado y el resto fabrican productos qu1micos, 

joyas y juguetes; en segundo lugar se encuentra Baja California 

sur con 11 plantas en la misma fecha; ocho fabricantes de ropa 

y tres productos eléctricos y electrónicos, despu~s está la re

gión del altiplano central con 42 plantas distribuidas de la si 

guientc manera: en Michoacán, tres; en Aguascalientes, cinco; 

en Zacatecas, dos; en Guanajuato, ocho; en Puebla, ocho; en 

Quer~taro, cuatro y en San Luis Potosi, cinco. 

En estas ciudades se concentra fundamentalmente la in-
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dustria metalúrgica de maquinaria, del vestido y la relaciona

da con la producción agropecuaria; algunos de los parques in

dustriales mlis importantes son los siguientes: Parque indus

trial Querétaro (331 has,); parque industrial San Juan del 

Rio (95 has.); parque industrial Celaya (490 has.); parque 

industrial Aguascalientes (250 has.); parque industrial Guada

lupe (Zacatecas 104 has.); parque industrial Calera (Zacatecas 

84 has.). 

En el Distrito Federal había hasta junio de 1987, ocho 

plantas, sin embargo, no es una zona con prioridad para las 

maquiladoras debido a su alta concentraci6n industrial; las 

plantas registradas en la Secretaria de Comercio y Fomento In

dustrial se dedicaban a las siguientes actividades; cuatro, 

eran íaoricantet1 de ropit; dos, elal>oraLan parles para autom6v i 

les; una, fabricaba yates, lanchas y veleros para recreaci6n y 

pesca y otra producía mercancías de cuero y piel. 

En el Estado de México se habían registrado siete ma

quiladoras dedicadas a la producción de ropa, autopartes, pro

ductos deportivos y juguetes. 

Como puede observarse, en los estados mencionados (sa~ 

vo Jalisco) la electrOnica disminuye notablemente su importan

cia, siendo sustitu1da por actividades más sencillas como la 

fabricaci6n de ropa, de donde se deduce que la transferencia 

tecnológica tiende a bajar aQn m&s. 

Mención aparte merece la zona del sureste (Campeche, 
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Chiapas, Oaxaca, Quin~ana Roo, ·rAbasco, Veracruz y Yucatlnl 

dentro de la estrategia de ubicación de las maquiladoras, deb~ 

do a que gubernamentalmente se pretende su fortalecimiento 

dad oque representa un &rea de alta prioridad naciona~ pues 

tiene una serie de profundos desequilibrios económicos que la 

colocan entre las m5s vulnerables del país y tambi~n porque 

confluye con regiones de alta tensión y conflicto, donde proc~ 

sos migratorios externos e internos pueden complicar su situa 

ci6n. 

El programa gubernamental de desarrollo de la región 

sureste tiene como finalidad "elevar la calidad de vida de 

la población, impulsar el desarrollo rural integral, diversi

ficar e integrar el aparato productivo regional, promover el 

ordenamiento territorial y urbano, ampliar y reforzar el sist~ 

ma de transporte, asr como apoyar el desarrollo tecnol6gico 

y cient1fico• 55 • 

Como señalamos con anterioridad el sureste muestra en 

el conjunto de su territorio desequilibrios en la eoo!XXlÚa con 

fraccionamiento de los mercados, una reducida diversificación 

del aparato productivo y grandes deficiencias y carencias en 

los sistemas de transporte y comercialización que frenan su 

crecimiento. 

El cambio estructural eje de la pol1tica del actual 

r~gimen, busca en la zona una integración y diversif icaci6n de 

·SS) Programa de Desarrollo de la Regi6n Sureste. 
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la producción con lo. .i.nt.enci6n de d¡¡r impulso al c\e~arrollo 

econ6mico regional y sentnr las bases de un crecimiento auto

sostenido; asimismo pretende ampl iilr la capacidad de gener¡¡ci6n 

ele empleo permanente, cubrir satisfactoriamente l¡¡ demanda de 

productos de consumo necesar lo y establecer vínculos entre las 

perspectivas de crecimiento de las distintas subregiones. 

En materia industri¡¡l se da impulso a la producción de 

mercancías que no requieran para su elaboraci6n de una tecnolo 

gía muy sofisticada, en ese sentido las pocas plantas maquila

doras existentes son en su mayor!a del sector del vestido, a 

través de ellas el gobierno busca la creaci6n de empleos y me

diante un adecuado sistema de transporte marítimo quiere esta

blecer una relación comercial eficaz con el Caribe, el estado 

de Florida y los mercados del medio oeste norteamericano. 

Es importante destacar que las principales regiones in 

dustriales del sureste son el Srea de Coatzacoalcos-Villahermosa, 

que representa la más importante vía de entrada a la zona, y 

el puerto de Salina Cruz; zonas que debido a la explotaci6n 

petrolera presentan un alto ritmo de crecimiento y que se trata 

de vincular con los puertos del Golfo y del Pacífico por medio 

de un sistema de cabotaje eficiente combinado con la moderniza 

ci6n de la l!nea ferroviaria a través del itsmo de Tehuantepec. 

A pesar de la prioridad para el establecimiento de ma

quiladoras con alta densidad de mano de obra, se observa un 

desarrollo incipiente pues existen una serie de desventajas en 

comparaci6n con la regi6n fronteriza norte referidas primor-
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dialmente a la lejanía geográfica y a la falta de comunicacio 

nes e infraestructura. 

Es as! que hasta junio de 1987 solamente hab[a regis

tradas en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial cinco 

plantas maquiladoras ubicadas en el estado de Yucatán, entidad 

donde el gobierno local ha otorgado el mayor impulso de toda 

la zona a la activida~ firmando el 9 de octubre de 1986 el con

venio de exportaci6n a la Industria Maquiladora con Nacional 

Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. 

El fomento a las maquiladoras tiene como objetivo pr~ 

mordial plantear alternativas de desarrollo que sustituyan a 

la ya desgastada estrategia de cultivo del henequ6n. 

El hecho de que Yucatán se configure como el objetivo 

más importante para la localizaci6n ue este tipo de fábricas 

en el sureste mexicano obedece a varias razones: en primer lu

gar existe un inter6s de la federaci6n por desarrollar ciuda

des medias y nuevos polos industriales, es por eso que se apoya 

el crecimiento industrial de ciudades como M6rida que tienen 

una ubicaci6n adecuada, cercanía geográfica con las Costas de 

Nueva Orleans y una buena infraestructura educativa y de ser

vicios, las premisas gubernamentales se apoyan en el Programa 

de Reordenaci6n flenequera y desarrollo Integral de Yucatán do!!_ 

de se plantea la necesidad de reubicar a toda la mano de obra 

que está siendo desplazada de la industria del henequ6n y diri 

girla hacia la maquila. 
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En ese sentirlo, las autoridades la contemplan prJ.Jnor

dialrnente comouna opción pa ril abatir el desempleo¡ la 111isma 

raz6n que en la d~cada de los sesentas dio inicio al apoyo de 

la actividad en la frontera norte. 

No ob::;tante, el contexto actual rnu~stra variaciones 

geogrlificas y fundamentalmente relacionadas con la situaci6n 

económica del país que sumergido en la crisis econ6mica tiene 

que adecuarse a las formas de producci6n internacionales, en 

el plano mundial se detecta una relocalizaci6n de los procesos 

productivos en países subdesarrollados y una creciente inva

si6n tecnol6gica, 

Por otra parte, a partir del mandato del gobernador 

Víctor Cervera Pachcco, se aceleraron en Yucatán los planes p~ 

ra el establecimiento de las maquiladoras; al lado de la inten 

ci6n de dar trabajo a amplios contingentes de la poblaci6n, 

también resultó atractivo el hecho de que las plantas transpo~ 

ten su equipo e insumos del extranjero pues la península yuca

teca es de las zonas más aisladas del país; esta premisa nos 

permite señalar que la poca vinculaci6n con el aparato produc

tivo que han mostrado en el resto del país se tiende a acen

tuar en el sureste donde resulta muy difícil y costoso contar 

con maquinaria e insumos nacionales. 

La falta de vías de comunicación adecuadas representa 

uno de los más importantes problemas; actualmente la principal 

forma de acceso con el mercado estadunidense es el transporte 
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mariti.sno a travOs de barcazas, sistema conocido como Lash qtlc 

funciona en los puertos de Progreso y Yukalpetfln conect.úndose 

directamente con Nueva Orlcans y que puede transportar hast¿¡ 

10500 toneladas por viaje. Sin embargo, este medio tiene una 

serie de limitaciones pues es manejado por extranjeros y está 

sujeto a la renovación de un contrato semestral con CONASUPO 

a trav6s del que traslada desde los Estados Unidos 25000 

toneladas de granos mensualmente; hecho que lo hace costeable. 

Asimismo, la poca utilizaci6n de este medio determina 

que actualmente su costo se mantenga relativamente bajo; sin 

embargo ante un crecimiento de la demanda que puede ocurrir 

por la instalaci6n de las maquiladoras, los costos se eleva

rlan. 

Uno de los grandes problemas del estado de Yucatán es 

el poco calado de sus costas, lo que aunado al escaso desarro

llo de sus puertos influye en que solamente arriben a la penl~ 

sula pequeñas y medianas embarcaciones que sobre todo se dedi

can a la pesca. Como podemos observar, la vinculaci6n de la 

zona con la economía mundial enfrenta serios obstáculos. 

En cuanto a la ciudad de M~rida, ~sta es hoy en día la 

urbe m~s grande del sureste mexicano; la actual estrategia gu

bernamental pretende diversificar su economía con el apoyo a 

las manufacturas en general y particularmente a la industria 

maquiladora de exportaci6n; fuentes oficiales prev~n que para 

1993 se habrán ubicado en la regi6n 200 plantas pues Yucat&n 
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tiene el potenclal de convertirse en un i,mportflnte centro ma

quilador que puede servir a Estados Unidos, a la Comunicad Bc2 

n6mica Europea i' u otr¡,;, mctr6polis del Caribe, Sudamt!rica, 1'1!!; 

dio Oriente y ~frica, 

No obstante desde nuestro punto de vista es factible 

el desarrollo de las actividades de subcontrataci6n se vea li

mitado al igual que en el resto <lel país por la situaci6n de 

la econom1a mundial, tanto si aparecen síntomas recesivos o es 

trategias proteccionistas de los principales países desarroll~ 

dos, como el avance en la automatizaci6n gue puede inhibir la 

reasignaei6n geográfica de los procesos productivos al abara

tar los costos en el centro de la producci6n capitalist~ la 

cual tendria menor necesidad de localizarse en la periferia. 

Tambi€n la competencia con otros países de Centroaméri 

ca y el Caribe (particularmente la República Dominicana~ pue

den representar obstSculos para el establecimiento de maquila

doras en la peninsula que no cuenta con el mismo desarrollo 

en infraestructura y servicios de esos países. 

Aunada a los anteriores hechos, la carencia de recursos 

econ6micos derivada de la politica de austeridad del gobierno 

complica aan más la situaci6n: es indudable la importancia es

trat~gica y log1stica del sureste de M~xico, sin embargo mues-

tra una agudizacHln de los desequilibrios propios de una 

naci~n subdesarrollada como la nuestra,. pues no obstante ser una 

de las regiones mas ricas del territorio nacional en cuanto a 

la existencia de recursos; es tambi~n donde se observan condi-
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ciones de pobreza m~s acentuadas. 

El apoyo a la industrializaci6n debería entonces tener 

como inter~s más importantes elevar el nivel de vida del con

junto de la poblaci6~contemplando como premisa fundamental el 

desarrollo interno para poder competir con el exterior; no 

obstante la vinculaci6n con la economia internacional en donde 

la industria maguiladora de exportación es el instrumento pri~ 

cipal, deja de lado las necesidades de las mayorías evidencia~ 

do el carSctcr dependiente del sistema econ6mico mexicano, así 

como el papel del Estado Promotor de los intereses de un redu

cido grupo. 

En la gráfica número 15 se destacan otras ciudades 

aparte de las de Baja California Norte que son consideradas 

por las empresas norteamericanas como alternativa para la ins

talaci6n de plantas maguiladoras. 
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LA ACTIVIDAD .'-IAQUI LADORA COHO PUNTA VE LANZA PARA LA INSERCClON 
DE MEXICO EN LA ECONO.'.llA /.tuNVlAL 

El panorama econ6mico mundial muestra actualmente un 

proceso de globalizaci6n donde se tiende a dar una centraliza-

ci6n en torno al aparato financiero internacional; los Estados 

Unidos, Jap6n,y Europa Occidental constituyen el núcleo ordena

dor del conjunto de la actividad ccon6mica cuya tendencia es 

la ·mlocalizaci6n de procesos productivos y la liberalizaci6n 

del comercio de los países subdesarrollados. 

En ese esquema la situaci6n latinoamericana se vuelve 

sumamente vulnerable pues la realidad demuestra que ha acrece~ 

tado su subordinación respecto a EEUU al tener que adecuarse 

a las forma:: dcm.:i.ndadas pur el capitalismo monopolista cuya 

fuerza absorbente limita su capacidad de acci6n; asimismo en-

frenta un panorama financiero muy restrictivo donde la transf~ 

rencia de recursos al exterior a causa del pago de los intere-

ses de la deuda alcanz6 los 100 000 millones de d6lares en el 

periodo de 1982 a 1985. 

Es importante señalar que de 1960 a 1980 se observ6 

una disminuci6n en el total de las ventas hacia los Estados 

Unidos pasando de 39 a 34 por ciento del total de las exporta-

clones latinoamericanas, sin embargo en la d!'!cada de los ochen 

ta se dio un importante repunte alcanzado en 1984 el 48%; la 

misma tendencia se detect6 en cuanto a las importaciones pro-

venientes del país anglosaj6n dentro de las compras totales 
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de la región (38,Sl en 1960 y 30% en 19601 5& pue$ tcunbién en 

el actual decenio la tendencia cambi.6 de rumbo llegando al 

40% en 1984. 

As1 pues /Un~rica Latina tiene corno uno de sus principa

les problemas la forma en que se insertará a la economía mun-

dial y cómo conservará cierta capacidad de acción y autonomía 

al lado de las influencias avasalladoras del exterior; si bien 

las políticas internas de cada nación han influído en su 

desastrosa situaci6n actual, el hecho de que todos ellos com-

partan un resultado tan parecido demuestra que aparte de los 

graves errores del interior existen leyes impuestas del exte-

rior que responden aun amplio proceso de reestructurac i6n mun 

dial del sistemn capitalistn1 en el cual se encuentran irunersos 

los países de la zona y que la mayorín de las veces escapa a 

su manejo y control. 

En el actual panorama, el camino seguido por naciones 

como la nuestra, a las que se les ha restringido el crédito in 

ternacional, ha sido el de la exportaci6n, la vinculación más 

estrecha con el flujo de la producci6n y el comercio para el 

mercado mundial; sin embargo, la planta industrial heredada 

del periodo posterior de la postguerra, hoy en día es obsoleta 

ante la apertura al exterior. La nueva fase significa un re-

56l Sergio Bitar. "La insersión de América Latina en la econo
mía mundial. Riesgos y desaf!os", en Come.Jtc.i.o Ell.teJr..i.OIL, 
vol. 36, núm. 7, M~xico, julio de 1986, págs, 570-575. 
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planteamiento de las relaciones con los Estados Unidos donde la 

dependencia continGa siendo el síntoma distintivo. 

Nuestro país en particular pretende vincularse con las 

principales regiones de desarrollo futuro co:no la cuenca del 

Pacífico y tener intercambios m&s amplios co~ Jap6n y Europa 

Occidental: no obstante, en nuestra opini6n, la debilidad de un 

mercado interno actualmente descuidado e insuficientemente evo

lucionado li.:mita y subordina el desarrollo econ6mico nacional 

a los vaivenes de la economía internacional. 

Por otra parte, es importante destacar que en el proc~ 

so de reacomodo econ6mico mundial juega un papel fundamental 

la hegemonía norteamericana, dad oque establece el grado de su

bordinación a Estados Unidos del resto de los países industria

lizados y por lo tanto demarca los posibles espacios para los 

países de l\m~rica Latina. 

En el panorama internacional se detecta la emergencia 

de otros polos econ6micos importantes tales como el Japón o 

Alemania Occidental, asimismo a pesar de que la expansión del 

sistema internacional esta lidereada por la banca nortearnerica 

na y el d6lar continGa siendo la moneda fuerte, hay elementos 

que permiten prever una p~rdida de fortaleza de los Estados 

Unidos y que están vinculados con el fuerte endeudamiento de 

ese país -el cual supera por mucho al de Brasil y M~xico-, 

así coll\O con su enorme d~ficit fiscal. En 1985 adquiririeron 

fuerza el yen japon~s y el marco alemán al lado de la devalua 

ci6n del dl5lar. 
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Los anteriores hechos nos perll)i.ten af;l.m?J.r que el go

bierno norteamericano se ve actualmente m&s presionado que en 

el pasado a concertar políticas de accidn con sus principales 

aliados, asimismo los pa~scs latinoamericanos se ven obligados 

a profundizar sus relaciones econdmicas fundamentalmente con 

el Jap<Sn y con 1<i Cornuni<letd Econ6mica Europea. 

En ese sentido hay que señalar que la reestructuración 

y expansión ha tenido como centro m.'.is dinámico a los países 

del norte mientras que los del sur (incluido M6xico) se han 

adecuado al proceso en función de las necesidades de las nacio 

nes mfis desarrolladas, por lo tanto si el tercer mundo preten-

de nprcsentar para el año 2000, el 25% del valor agregado indu2_ 

trial del mundo cntero 57 inmerso en el nctual contexto de rela 

ciones internacionnles, debe buscar la aplicación de políticas 

que logren modificar de una manera gradual la 'estructura de la 

producción industrial teniendo una mayor participación. 

57) Objetivos de Lima en la "DECLARACION Y PLAN DE ACCION DE 
FIRMA EN MATERIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COOPERACION" 
Lima, Perú. 
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LA PART1ClPAC10N NACIONAL EN LA ()<)TACION VE lNSU.'l('S A LAS PLANTAS 

MAQU l LAVO RAS 

Al hablar sobre la participaci6n de insumos mexicanos 

en las plantas rnaquiladoras, es importante dejar establecido 

que una de las carncter!sticns que hist6ricamente han definido 

a esta industria es su baja conexi6n con el resto del aparata 

productivo del país, en ese sentido hay opiniones provenientes 

fundamentalmente de los sectores gubernamentales que indican 

que la poca participación de la industria nacional obedece a la 

baja cal id ad de L1 produce i6n; sin embargo, es te hecho pasa a 

t~rminos secundarios frente a la 16gica de actuaci6n de este t!_ 

po de empresas la cual no contempla la compra de insumos en el 

país receptor siro que los traslada desde su planta matriz. 

Como lo sefialan JesGs Tamayo y Jos6 Luis Hern5ndez: 

"lo que es específico a la actividad maquiladora es que no com 

promete procesos de r.1ercado; es decir el elemento común a este 

tipo de empresas es justamente la ausencia de operaciones de 

compra de inswnos y de realizaci6n del producto. Esto se tra-

duce en gue la maquiladora -por definici6n- es dependiente, 

en cuanto a la producci6n se refiere, del envío de insumos por 

parte de la empresa para la que realiza operaciones productivas 

(ensamble, procesamiento, empaquetado, etc.) y no puede dispo-

1 d · · a l"b t 1 a •58 
ner de pro ucto compi tien o i remen e en e merca o . 

581 JesGs Tamayo, Jos& Luis Hern&ndez, •Zona6 6~onteniza6 
M«xi~o-E6tadoA Unido6", centro de Investigaci6n y Docencia 
Econ6mica, M&xico, 1983, p&gs. 221-222. 
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La actividad maquiladora limita por lo tanto la inte

gracic5n de MO.Xico al n1ercado internacional. pues Onicamerite co

rresponde a una fase del proceso productivo que busca el abara 

tamiento de costos sin redituar grandes ventajas al país rece~ 

tor. 

Lo anterior se demuestra al observar que a pesar de 

una apertura legislativa que permite la adquisici6n por parte 

de las maquiladoras de insumos nacionales, la participaci6n 

de ~stos continúa siendo ínfima con un promedio en 1987 del 

l. n (ver gráfica nam. 16). 

Por sectores el porcentaje varía pues la más alta PªE 

ticipación de materias primas, pilrtcs y componentes mexicanos 

se observa en el rubro de lO!i productos químicos donde hay un 

grado de integraci6n del 57.1\, mientras que en el de prendas 

de vestir y otros productos textiles se alcanza apenas el D.3%. 

La mayor particip.:ici6n de insumos nacion.:iles se da en 

los rubros que tienen menor importancia en el conjunto de la 

actividad maquiladora, pues la electr6nica que hoy en dia es 

la industria vanguardista y con m5s alta producci6n, nGmero de 

plan tas y obreros es cubierta de una manera ínfima por la in

dustria nacional. 

Asimmismo los sectores de fabricación de productos ali 

menticios y de muebles, partes y otros productos de madera y 

metal que tienen una participaci6n un poco mas elevada, se ca

racterizan por ser industrias simples cuya vinculaci6n con el 
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apar~to productivo ™'cional no repercute de una manera funda

mental en la transferencia de tecnologta. 

De la misma manera y a causa tambi~n del bajo nivel 

tecnol6gico, la provisi6n a las maquiladoras de insumos mexi-

canos significar1a el encarecimiento del producto y por lo tan 

to su p~rdida de competitividad en el mercado mundial. Como 

lo señala Francisco Báez, profesor de la UNAM: "sí los insumos 

fueran nacionales, las rnaquiladoras dejar1an de ser maquilado

ras•59. 

GRAFICA 16 
MATERIAS PRIMAS, ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS SEGUN SU PROCE
DENCIA NACIONAL Y/O EXTRANJERA EN LAS PLANTAS MAQUILADORAS DE 

EXPORTACION 

INSU 
NACI 
1.7\ 

Total de insumos requeridos a nivel nacional 
(en miles de millones de pesos ) ----- 379.4 

de procedencia nacional -------- 6.4 

FUENTE: INEGI, Estadística de la industria maquiladora de ex
portación, junio de 1987. 

59) Citado en la revista EXPANSZON: "La Maquila amenaza al 
desarrollo" México, marzo de 1986, pág. 
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PRINCIPAL PAIS INVERSIONISTA 

Desde la implantaciOn del programa de industrializa

ciOn fronteriza, en la década de los sesentas, la inversi6n 

extranjera predominante en las maquiladoras ha sido la norte 

americana, debido fundamentalmente a la cercanía geográfica 

con ese pa!s y a que al lado de las necesidades nacionales 

internas (terminaci6n del programa de braceros) el inter6s 

del gobierno mexicano por apoyar a esta actividad, coincidi6 

con las tendencias de relocalizaci6n industrial manifestadas 

en la economía capitalista con centro en norteamérica. 

Es así que hoy en día el capital estadunidense continúa 

siendo mayoritario, detectándose que a mediados del actual de

cenio aproximadamente el 60% de las plantas maquiladoras inst~ 

ladas en Mt\xico tienen 

Estados Unidos. 

total o mayoritariamente capital de 

La inversi6n extranjera proveniente de ese país se en

cuentra en todo tipo de compañ1as como la General Motors que 

cuenta por lo menos con 23 maquiladoras para ensamblar compo

nentes y planea un total de 59 para 1990; la General Electric 

que tiene 14 plantas en las que emplea a más de 15 mil pers~ 

nas y fabrica productos de electr6nica, cer!iJnica y motores; la 

Zenith, fabricante de televisores con siete plantas donde tra

bajan 24 mil personas¡ otras compañías establecidas en M~xico 

son RCA, Mackwell International, Westinghouse, Uni6n Carbide, 
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ITT, Honeywell, GTE. Pisher Price, Me Donell Dougl.as, Ford, 

Chrysler Siemrnens y Phillips, etc., que se han instalado apr~ 

vechando una serie de ventajas como los bajos sueldos, así 

por ejemplo el salario bruto semanal en las maquiladoras de 

nuestro país fue durante el primer semestre de 1987 de 34.33 

d6lares en comparaci6n con el de 396 d6lares de Estados Unidos. 

Asimismo se han venido señalando que los trabajos de 

maquila en M~xico protegen a los empleos estadunidenses por la 

interacción existente entre las plantas de ambos lados de la 

frontera; es así que por ejemplo, los 89 mil 600 trabajos de 

maquiladora en Ciudad Juárez apoyan a 258 mil 972 en Estados 

Unidos, <le la misma manera <liversos estu<lios han vinculado el 

surgimiento de uno de cada cuatro trabajos en Texas al creci

miento de Ciudad Juárez. 

Por otra parte, a últimas fechas se ha venido dando 

una más amplia participación de capital fundamentalmente japo

nés y alemár. en la actividad; la emergencia de estas dos pote~ 

cias en el panorama económico mundial ha determinado que tam

bi6n busquen a través de la producción maquiladora en nuestro 

país, penetrar al mercado norteamericano. En particular las 

inversiones del Japón han tenido un gran dinamismo a causa de 

la competitividad originada por la alta productividad de la in 

dustria japonesa y ó las restricciones de exportación derivadas 

de conflictos surgidos en el comercio internacional, las firmas 

japonesas tienden a aumentar sus centros de producción en el 

extranjero. 
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Muchas empresas del pais as~ático que producen equipo~ 

electrónicos y piezas automovilísticas est~n instalando f~bri 

cas de transformaci6n y ensamble en lugares fronterizos con 

los Estados Unidos como una forma de vincularse con el mercado 

norteamericano eludiendo el proteccionismo 1 pues los productos 

provenientes de maquiladoras japonesas instaladas en México y 

posteriormente vendidas a Estados Unidos no pcsarian sobre las 

importantes cifras del superávit comercial que Jap6n mantiene 

con norteamérica, al mismo tiempo que tendrían trato favorable 

ya que penetrarian al mercado americano considerados bajo las 

tarifas arancelarias 806.30 y 807.00 del código aduanero de ese 

pais
1
que otorgan facilidades dado que establecen únicamente 

el cobro de impuestos referidos al valor agregado en el extran 

jera. 

Según directivos de la oficina de Promoci6n de inver

siones de Jap6n~n Latinoaméric~ las inversiones japonesas pa

ra México ascendieron de 171 millones de dólares en 1977 a 

1300 millones a inicios de 1986 año en que figuraban 28 em

presas de ese país , principalmente de las ramas de equipos 

el&:tricos y piezas y componentes de autom6viles, a inicios de 

1987 varias misiones de las ramas de piezas y componentes para 

autom6viles, electrodomésticos est€reos para autom6viles, len

tes para microscopios, trípodes de cámaras, accesorios para 

equipos de audio, cintas de máquinas de escribir, etc. fueron 

enviadas a México para estudiar el campo de acción en comple

jos industriales. 
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Algunas de las firmas asiSticas m~s iJnportantes esta

blecidas en nuestro suelo son SONY, SANYO, TDK, Matshushita y 

Hitachi que tien¡n la intenciónde instalar mlis plantas en la 

ciudad de Tijuana; hay que destacar que también empresas core~ 

nas como Sansung Cold Star y Daewoo tienen interés en tener 

filiales en M6xico. 

PARTIC1PACION DE /.IEXICO EN LA ACTIVIVAV MAQ.U1LAVORA EN EL 

!.!UNVO ENTERO 

En la economía internacional la participaci6n de México 

ha estado signada fudamentalmente por la relaci6n que mantie-

ne con los Estadoc Unidos; sin embargo ésta no es una situación 

Gnica de nuestro país sino que tiende a generalizarse en el con 

junto de las naciones que de alguna u otra manera mantienenuna 

producci6n para la exportación. 

Son pues indudables la importancia e influencia norte-

americana en el comercio, las financias y en general en todos 

los aspectos de la economía, aquí nos referimos prioritaria

mente a la situación del mercado estadunidense como meta prin-

cipal de los productos fabricados vía maquiladoras. 

Para los países que actualmente compiten por insertar-

se a la economía internacional resulta relevante dirigir su 

producci6n al principal centro capitalista del mundo, es en 



-186-

ese sentido que la actividad maquiladora hll adquirido gran ~ 

portancia como una forma de ingresar al mercado de Estados Un~ 

dos incluso de aquellas mercanc!as que han sido fabricadas por 

empresas de esa nación instaladas en otras donde los costos re 

sultan más baratos, 

Las importaciones de productos maquilados que el país 

anglosaj6n realiza se calsifican bajo: las fracciones arancela-

rias 806.30 -referida a artículos métalicos que han sido pro-

cesados en el extranjero y devueltos para su reprocesamiento-

y 807.00 -empleada para registrar mercancía ensamblada en el 

exterior-. 

Así pues las anteriores fracciones otorgan una serie 

de facilidades pues ~nicamente gravan con impuesto de import~ 

ci6n el valor agregado de los productos que contienen materia-

les o componentes de origen estadunidense. 

Seglln un estudio elaborado por la Comisi6n de Com.,.rcio 

Internacional de Estados Unidos 60 , en 1982 Jap6n, M~xico y Al~ 

mania Occidental representaron en su conjunto el 58% del total 

de las importaciones norteamericanas captadas bajo la fracción 

807.00; y junto con Canadá constituyeron el 84% de las import~ 

ciones comprendidas bajo la fracci6n 806.30. 

Asimismo datos proporcionados por la Cámara de Comer-

cio Americano indican que entre 1982 y 1985 M~xico mantuvo el 

primer lugar entre los países subdesarrollados en ingresar pr~ 

60) Citado por Sergio Rivas en "La Industria Maquiladora en México, reali
dades y falacias" en ComeJLU:o Ex.te!UoJr., vol. 35, nilm. 11, México 
noviembre de 1985, pág. 1080 
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duetos maquilados comprendidos bajo la fracción 806,30 61 en 

segundo lugar estuvo Malasia, en tercero Singapur, el cuarto 

vari6 entre Grecia y Taiw5.n (ver cuadros 2 al .6). 

En ese mismo lapso de tiempo Japón tuvo el primer lu

gar de todas las naciones con un incremento promedio del 21.3% 

anual; Canad5. se colocó en el segundo puesto y nuestro país en 

el tercero. 

PrScticamente la misma relación se observó en las impo~ 

taciones estadunidenses bajo la fracci6n arancelaria 807.00 

donde Japón mantuvo la primacía como principal región en ingr~ 

sar productos al mercado norteamericano; M~xico ocupó el segu~ 

do lugar y Alemania Occidental el tercero; es importante mencio 

nar que los tres mostraron un crecimiento muy dinámico. 

(ver cuadros 7 al 11). 

Por otra parte, tambi~n existen en todo el mundo regl~ 

mentaciones que buscan el aumento y desarrollo de la maquila 

como un medio de integración y exportación, es así que se pue

de mencionar a los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP) 

implantados en varios países y a la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI); no obstante a pesar del inter~s por p~ 

netrar al mercado norteamericano, S.!i. detectan actualmente una 

serie de dificultades vinculadas con las medidas proteccionis

tas de ese país. 

Entre €stas cabe destacar a la Ley de Comercio y Aran-

62) Son los datos más·recientes, 
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celes estadunidense emitida en el año de 1984 y que representa un 

instrumento que limita y condiciona la participación de los paises 

extranjeros en el intercambio comercial mantenido con los Estados 

Unidos.pues contiene un conjunto de disposiciones que directa o in 

directamente afectan el acceso al mercado americano. 

Asi por ejemplo, en ese instrumento se establece una le

gislaci6n en materia de salvaguardas que otorga facilidades para 

restringir la entrada de aquellas importaciones que causan o ame

nazan causar daños a la industria local. 

La Ley de Comercio y Aranceles modifica también los plan

teamientos legislativos sobre derechos compensatorios y antidum

ping que tienen gran importancia para América Latina, la que ha si 

do objeto de un tercio del total de los derechos antidumping lleva 

dos a cabo contra países subdesarrollados entre 1981 y 1985. 

llay que destacar que corno meta importante esta ley busca 

el establecimiento de un marco legal mundial donde se observen me

canismos a través de los cuales se resuelvan controversias que per 

mitan eliminar las barreras comerciales, en cuanto a las 

inversiones extranjeras directas, se plantea la necesidad de lograr 

la aceptaci6n y aplicacilln de criterios tales como el "trato na

cional" y el "derecho de establecimiento". 

En términos generales la Ley de Comerio y Arance-



-189-

celes pretenden lograr el m~s alto g~ado de libertad de opera

ci6n de las empresas trasnacionales norteamericanas que tienen 

participación en la produccHln y comercio de servicios, para su 

funcionamiento en cualquier parte del mundo dichas empresas ne 

cesitan una presencia en el mercado extranjero, capacidad que 

les permita competir con las empresas locales y libertad para 

las corrientes transfronterizas de datos y para el estableci

miento de instalaciones de procesamiento de datos. Todos los 

anteriores temas se incluyen en la ley, asimismo el Sistema Ge 

neralizado de Preferencias de Estados Unidos 1que facilita que 

penetren libres de aranceles varias exportaciones de paises 

subdesarrollados fue renovado en 1985 por otros ocho años,peru· 

con algunas modificaciones relacionadas con la cstimulaci6n a 

las naciones beneficiarias con la intención de que liberalicen 

su comercio con Norteamérica. 

De esta forma la Ley de Comercio y Aranceles represen

t5 un instrumento que favorece la expansi6n de los intereses e 

inversiones estadunidenses¡al mismo tiempo que aumenta la pro

tección de sus empresas frente a la competencia extranjera y 

determina los mecanismos para la promoci6n de la liberaliza

ción del mercado de inversiones, servicios y alta tecnología 

que beneficie a los sectores más dinámicos de la economia nor 

teamericana. 
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CUADRO 2 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracci6n arancela
r !a 806.30 por principales regiones de orfgen durante 

1982 

(en millones de d6larcsJ 

Orígcn 

Ja pon 
Canadá 
Alemania Occidental 
Italia 
Francia 
Suiza 
Bolqica y Luxemburgo 
Reino Unido 
Pa!ses bajos 
Austria 
Suecia 
Irlanda 
Noruega 

Total de pa!ses desarrollados 

Mlixico 
Nalasia 
Singilpur 
Grecia 
Filipinas 
Corea del sur 
Co:;ta Rica 
Taiwa:-
Brasil 
Pakistli.n 
Tailandia 
Hait! 
Hong Kong 
Polonia 
RepGblica Dominicana 

Total de pa!ses subdesa
rrollados 
TOTAL GENERJ\f, 

1982 
Valor 
134. 8 
109. 9 

2 2. 5 
9.0 
s. J 
J.6 
2.8 
2.3 
1. 7 

• 4 
• 2 
. 2 

292.6 

32. 7 
15. 7 
9.0 
5.4 
1.1 
,6 
. J 
• 3 
.1 
.1 

65. 4 

359 .o 

Fuente1 cámara de Comercio Americano 

Total 

- Significa una cantidad meno a 50 000 d61ares 
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CUADRO 3 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracci6n arancela
ria 806,30 por principales regiones de origen durante 

1983 

(en millones de d6laresl 

Orí gen 

Japón 
Canadá 
Alemania Occ. 
Ita lía 
Suecia 
Sui:r:a 
Francia 
Belgica y Luxemburgo 
Reino Unido 
Ir landa 
Sudáfrica 
Pa.íses Bajon 
Finlandia 
Austria 

Total de países desarrollados 

México 
Mala:::ia 
Singapur 
Grecia 
Costa Rica 
Filipinas 
Tailandia 
Corca del Sur 
Espnña 
!long Kong 
Brasil 
Pakistán 
Argentina 
India 
!!ait í 
Otros 

1903 
Valor Total 

140.9 
107.3 
12. o 
6.2 
4.8 
2. 7 
1. 9 
1. 6 

• 5 
• 2 
• 1 

287.0 

27. 1 
13. 9 

7.7 
3. 4 
1. 5 

• 7 
• 2 
.1 
. 1 
.1 
• 1 

Total de países subdesarrollados 54.8 

TOTAL GENERAL 341,8 

Fuente: C&mara de Comercio Americana 

- significa una cantidad menos a 50 000 dólares 
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CUADRO 4 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracción arancela
r!a 806.30 por principales países de or!gen durante 

(en millones de dólares) 

origen 

Japón 
Canadá 
Alemania Occ. 
Bélgica y Luxemburgo 
Italia 
Francia 
Paises bajos 
Reino Unido 
Finlandia 
suiza 
Dinamarca 
Austria 
Irlanda 
Suecia 
Australia 

1 984 

Total de países desarrollados 

Ml!xico 
Malasia 
Singapur 
Taiwan 
Costa Rica 
Filipinas 
Corea del Sur 
España 
Hait! 
Pakistlin 
Brasil 
Tailandia 
Israel 
Argentina 
Portugal 
Otros 

Total de pa~ses subdesarrolados 

TOTAL GENERAL 

1984 
Valor total 

209.4 
133.4 

22.9 
6,5 
4,0 
2,9 

.7 

.6 
, 1 

380.7 

32.4 
26,7 
4.6 
2. 1 
1. 9 
l. o 

• 2 
.1 
.1 
• 1 
• 1 
.1 
. l 

69.5 

450.2 

Fuente; Cámara de Comercio Americano 

~ Significa una cantidad menos a 50 000 d8lares 
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CUADRO 5 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracción arancela
ria 806.30 por principales regiones de or!gen durante 

1905 

(en millones de d6lares) 

Orí gen 

Japon 
Canadá 
Bélgica y Luxemburoo 
Alemania Occidental 
Francia 
Reino Unido 
Paises Bajos 
Suecia 
Suiza 
Noruega 
Irlanda 
Austria 

Total de países desarrollados 

México 
Malasia 
Singapur 
Taiwan 
Costa Rica 
Israel 
Hong Kong 
Filipinas 
San Gristopher-Neuis 
Brasil 
Corea del Sur 
Indias francesas de occidente 
Montserrat 
Polonia 
Otros 

l 9B 5 
Valor Total 
236.7 
98.3 
1 2. 5 
12. o 
6.8 

• 9 
• 2 
.1 
.1 
• 1 

30.3 
6.3 
5.8 
5.2 
1. 3 
1 • 1 
1. o 

• 3 
.2 
• 2 
• 1 

Total de países subdesarrollados 52,0 

TOTAL GENERAL 419,7 

Fuente: C8mara de Comercio Americana 

- Significa una cantidad menos a 50 000 d6lares 
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CUl\DRO 6 

Promedio de importaciones para el consumo en EEUU bajo la frac
ción arancelaría 806.30 durante el período 1982-1985 por princi

pales reaiones de or{gcn 

(en millones de dólares) 

OrÍegen Promedio l'lfl~-1985 

Valor total 

Japón 
Canadá 
l\lemania Occ. 
Italia 
Francia 
Suiz.a 
Bélgica y Luxemburgo 
Reino Unido 
Paises Bajos 
Austria 
Suecia 
Irlanda 
Norue a 

182.45 
90. 77 
17. 67 
8.42 
5. 22 
2. 52 
1. 4 
1.1!1 

• 6 
1 

Total de pa!ses desarrollado5
31 

. 8 

México 
Malasia 
Singapur 
Grecia 
Fiiipinas 
Corea del Sur 
Costra Rica 
Taiwan 
Brasil 
Pakistlin 
Tailandia 
Haití 
!long Kong 
Polonia 
República Dominicana 
España 
l\rgentina 
India 
Israel 
Portugal 
Senegal 

Total de paises subde
sarrollados 

TOTl\L GENERl\L 

30.6 
15.6 
6.7 
4 
1. 4 

• 2 
1. 2 
1. 9 . ,, ,, 

1/ 
11 
1/ 
1/ 
1/ 
11 
1/ 
1/ ,, 
1/ 
]f 

60.4 
392.4 

Valor libre <1" 
derechos 

i 2 o. 6 
81. 3 

9.8 
5. 2 
2.9 
1.1 
1 

• 7 
• 5 
.1 

1 

22J.7 

2 2. B 
8.9 
J. 5 
3.9 

. 3 
• 2 
. 5 

1. 6 
.07 

1 
.os 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

40.2 
263.9 

Fuente: Cámara de Comercio Americano 

Valor sujeto al pago 
de impuestos 

61. 83 
30.8 
7.85 
3. 1 
2.3 
1. 35 

• 3 
.3 
• 1 

1 
1 

108. 2 

7.8 
6.7 
3. 3 

• 2 
• 3 
.1 
• 4 
. 5 
. 07 
• 5 

1 

20. 2 
128.5 

El 1/ se refiere a una cifra meno de 50 000 dólares 
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CUADRO 7 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracción arancela
rfa 007.00 por principales regiones de orí;en durante 

1902 

{en millones de dólares) 

OrÍqen 

Jap6n 
Alemania Occidental 
Canadá 
Suecia 
Reino Un ido 
Francia 
Países bajos 
Irlanda 
Dinamarca 
Italia 
Bélgica y Luxemburgo 
Finlandia 
Austria 
Suiza 
Sudáfrica 
Otros 

1902 
Valor Total 

5, 01 5., 
2,655.5 
1,240.5 

510,2 
241. 0 
172. 7 

9 5. 0 
74.2 
41. s 
41. o 
9.1 
7,6 
7. 2 
7.0 
4,3 

• 7 

Total de países desarrollados 10,132,2 

México 
Malasia 
Singapur 
Filipinas 
Taiwan 
!long Kong 
Corea del Sur 
llaiti 
RepGblica Dominicana 
Brasil 
Tailandia 
Barbados 
El Salvador 
Indonesia 
Costa Rica 
Otros 

Total de países subdesarroll~ 
dos 

TOTAL GENERAL 

2, B 16. 5 
1, 096. 2 

836.2 
661. 9 
543. 1 
51 o. 2 
377.6 
100,9 
131. o 
123.1 
107,3 

06.1 
77.6 
69.4 
50.9 

142.4 

7, 010,6 

17,950.0 

Fuente: Cámara de Comercto Americano 
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CUADRO 8 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracción arancela
ria 807.00 por principales regiones de or!gen durante 

1983 

(en millones de dólares) 

orí gen 

Ja pon 
Alemania Occidental 
Canadá 
Suecia 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
Países bajos 
Ir landa 
B&lqica y Luxemburgo 
Dinamarca 
Austria 
Suiza 
Sudáfrica 
Finlandia 
Otros 

Total de paises desarrollados 

México 
Malasia 
Singapur 
Filipinas 
corca del sur 
Taiwan 
Honq Kong 
Haití 
Brasil 
República Dominicana 
Barbados 
Tailandia 
El Salvador 
Costa Rica 
Indonesia 
Otros 

Total de países subdesarro-
11 ados 

TOTAL GENERAL 

1983 
Valor Total 
6324.0 
2721. 1 
1174. 1 
836.3 
272.4 
174. 8 
82.7 
62.9 
60,3 
57.2 
37,2 
15. 7 
7. 1 
1. 4 

• 7 
1. o 

11 829. o 

368'1.0 
1189. 2 
975,6 
725,2 
575,0 
562.5 
447.9 
197.4 
193.0 
161. o 
154.9 
141. 2 
78,9 
78,8 
70.2 

167. 8 

9405.6 

21234,6 

Fuente: Cámara de Comercio Americano 
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CUJ\DRO 9 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracci6n arancela
r!a 807.00 por principales regiones de or!gcn durante 

1904 

(en millones de dólares) 

Orí gen 

Jap6n 
J\lcmania Occidental 
Canadá 
Suecia 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
Bélgica y Luxemburgo 
Irlanda 
Pa!ses bajos 
Dinamarca 
Austria 
Suiza 
Noruega 
sudSfrica 
Otros 

Total de paises desarrollados 

México 
Malasia 
Singapur 
Filipinas 
Corea del sur 
Taiwan 
Hong Kong 
Brasil 
Tailandia 
Hai t Í 
República Dominicana 
Barbados 
Costa Rica 
Indonesia 
El Salvador 
Otros 

Total de paises subdesarr~ 

llados 

TOTJ\L GENERAL 

1984 
Valor Total 
8351.9 
3771.9 
1965.3 

902.2 
388 .1 
267.4 
1os.8 

98.4 
75.4 
73.5 
27.7 

5. 1 
5.1 
4.6 
l. o 
l. 5 

16 045.0 

4775.4 
1421.7 
1273.8 
9l l. o 
895. 9 
735.5 
507.9 
286.Q 
234.9 
205,5 
204.7 
179,4 

95,8 
93.6 
37,6 

218.B 

12 077,5 

28 122.4 

Fuente1 Cámara de Comercio J\mericano 

/. 
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CUADRO 1 O 

Importaciones para el consumo en EEUU bajo la fracci6n arancela
ría 807.00 por principales regiones de or!gen durante 

1985 

(en millones de dólares) 

Or{gen 

Japón 
Alemania Occidental 
Canadá 
Suecia 
Reino Unido 
Francia 
Bélgica y Luxemburgo 
Países bajos 
Italia 
Irlanda 
Austria 
Dinamarca 
Suiza 
Sudllfrica 
Finlandia 
Otros 

Total de países desarrollados 

México 
Singapur 
Taiwan 
Malasia 
Corea del Sur 
Hong Kong 
Filipinas 
Brasil 
República Dominicana 
Haití 
Costa Rica 
Barbados 
Tailandia 
Jamaica 
Colombia 
Otros 

Total de pa!ses subdesarro 
llados 

TOTAL GENERAL 

l 985 
Valor 

10990,0 
4657. 1 
1926. 8 
1143. 4 

658.9 
401.5 
143.3 
123.6 
1OO.4 

74. 1 
19.0 
17.9 
8. 1 
3. 4 
2.3 

20 274.5 

5536.7 
995.5 
518. 1 
427.2 
397.8 
393.0 
297.8 
289.4 
246.6 
221.0 

98.4 
69.3 
63,2 
41,5 
3 2. 6 

21 2. 7 

9840.9 

30 115. 5 

Fuente: Cámara de Comercio Americano 

Total 
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CUADRO 11 

Promedio de importaciones para el consumo en EEUU bajo la frac
ci6n arancelar!a 807.00 por principales regiones de or!gen du-

rante el periodo 1982-1985 

(en millones de dólares} 

Origen Promedio 1982-1985 
Valor total Valor lihre de Valor sujeto al pago 

derechos de J..meuestos 
Jap6n 7670 109.6 7560.6 
Alem11nia Occidental 3451.4 73,2 3378.1 
Canadá 1576.6 488.5 1088,15 
Suecia 850 25 825 
Reino Unido 335.7 46 289.7 
Francia 308,6 34.55 27 4 .1 
Patsee bajos 88.9 1 2. 7 76.2 
Irlanda 71 16. 6 54.3 
Dinamarca 31 2.2 28.9 
Italia 82.4 28.2 54.2 
Bélgica y Luxemburqo 77 5. 5 71. 4 
Finlandid 2,6 . 4 2. 1 
Austria 11. 7 2. 4 12,3 
Suiza 6.8 1. 2 s. 5 
Sudáfrica 2. 5 . 5 1. 9 
Otros 1. 9 . 6 l. 3 

Total de países des11- 145.70 846.2 13723.9 
rrollados 

México 4198,9 2196. 7 2007.2 
Malasia 1044,8 595.2 438,4 
Singapur 1020, 2 286.4 133.8 
Filipinas 655.7 385. 1 263.8 
Taiwan 589.8 11 2 977.8 
Hong Kong 464.7 825 382.1 
Corea del Sur 561.5 320.4 241 .1 
Haití 201 . 2 139.4 61 . 7 
República Dominicana 185,8 129.8 56 
Brasil 222.8 30,05 199.6 
Tailandia 136,6 77 ,4 59.2 
Barbados 122. 4 86.6 35.7 
El Salvador 48.5 29.8 18,6 
Indonesia 58.3 30 .1 28.2 
Costa Rica 82.9 62.3 20,6 
Otros 168.3 111 • 1 92.8 

Total de pa1ses sub- 978 5' 6 4675,3 511 Q. 2 
desarrollados 

TOTAL GJ;;NERAL 24355,8 5521,5 16834.2 

Fuente: cámara de Coemrcio Americano 
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En las gráficas 17 a la 20 se pueden apreci~r las va

riaciones que 11an tenido ha tmporta.ciones estadunidenses li

bres de derechos arancelarios de 1969 a 19B3, en cuanto a las 

regones del mundo de donde provienen. 

Es así que en el año de 1969 Canad! constituía el pri~ 

cipal país que ingresaba componentes libres de derechos a los 

Estados Unidos por un monto total de llB.7 millones de d6lares; 

en segundo lugar estaba M~xico con un total de 97.9 millones de 

d6lares (gr4,fica 17) . 

Para 1983 nuestro pa1s ocupaba el primer sitio con un 

total de 1907.B millones de d6lares ingresados por concepto de 

componentes libres de derechos arancelarios, Malasia tenía el 

segundo puesto con un total de 695.7 millones de d6lares 

que representaban menos de la mitad de los introducidos por M@ 

xico (gr!fica 18). 

Asimismo en 1969 las importaciones estadunidenses bajo 

las fracciones 806/807 provenían fundamentalmente de Alemania 

Occidental, Canadá y México -en ese orden- (gráfica 19} míen 

tras que para 1983 la relaci6n había cambiado pues aparte de 

que el monte total en millones de d6lares aument6 considerabl!: 

mente, el primer país en ingresar productos fue Jap6n, seguido 

por México y en tercer lugar Alemania Occidental. 
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FUENTE: N. Clement, S. Jenner: "LOCATION DECISIONS REGARDING, 
MAQUILADORA IN BOND PLANTS OPERATING IN a.c., 
ME XI CO" 1 I. R. S. C. 1 p. 14. 
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G R A F I C A 19 

IMPORTACIONES DE EEUU BAJO LAS FRACCIONES 806/807 PARA EL 

!\RO 1969 POR PAISES DE ORIGEN 
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G R A F I C A 20 

IMPORTACIONES DE EEUU BAJO LAS FRACCIONES 806/807 PARA EL 
ARO DE 1983, POR PAISES DE ORIGEN 
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En las gr~ficas 21 a 24 se aprecian cu~les son los 

princi['ales paises de donde provienen las importaciones norte

americanas comprendidas bajo las fracciones arancelarias 

806,30 y 807.00 de los años 1982 a 1985, sus variaciones y pr~ 

medio en ese lapso de tiempo: el mayor dinamismo ha sido el de 

Jap6n que sobre todo bajo el rubro 806.30 aumentó considerabl! 

mente sus cxportac iones a Estados Unidos; seguido por Canadá 

que disminuyó su participación y en tercer lugar México que ca 

si no mostró variaciones. 

Bajo la fracción 807.00 el Japón continuó ocupando el 

primer sitio y M6xico el segundo: seguidos por Alemania Occi

dental, Canadá, Malasia y Singapur. 

En el cuadro 12 están representados los principales 

paises subdesarrollados que exportan algunos productos a Esta

dos Unidos, comprendidos bajo las fracciones 806/807 para el 

año de 1985, como puede observarse de un total de 5642 millo

nes de dólares México introdujo el 40% seguido de Singapur con 

un 17% y después Taiwán con 10%. 
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IMl?ORl'ACICNE.S PARA EL CONSUMO BAJO LA TARIFA 806, 30 POR PRINCIPALES REGIONES 
DE 1902 a 1905 (PORCENTAJES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS), 

19 84 

JAPON 37.6% 

CANAl>A 

30. 77. 

1985 

Singapur 

Alcm1111i;1 
Occident:tl 

Otros 

19 83 

1 .,.. "'., .. 
o 

"' 1 
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G R A F I C A 22 

PRINCIPALES PAISES QUE PARTTCIPAN EN LAS IMPORTACIONES DE 
ESTADOS U!HOOS BAJO LA FRACCION ARANCELARIA 806. 30 DURANTE 

EL PERIODO DE 1982-1985 

1, JAPON 46. 48\ 5. MALASIA 3.9\ 

2. CANAOA 25.48\ 6. SINGAPUR 1,7\ 

3. M!lXICO 7.8\ 7. OTROS PAISES 10.14\ 

4. ALEMANIA OCCIDENTAL 4.5\ 



J APON 

27.9% 

1982 

Taiwiín 

1984 

G R A F I C A 23 
IWCro'J\ClrnES E.5Tl\!XNIIDISES BAJO lA TARIFA 807.000 
POR PR.INCIPAIES REGICNES !E 1982 a 1985. 

JAPON 
29.8% 

1983 

Canadií 5.5% 

Malasia 5,6% 

Singapur 4.6% 

anadií 7% 

Singapur 4.5% 
Suecia 3. Z% 

Filipinas 3. 2:t 
Corea del Sur 3.2% 

Taiwan 2. 6% 

Malasia 
Taiwiín 

R.U, 

Singapur 

MEXICO 
17.4% 

( 
Suecia 3.9% 

,, ~.: 

\. Vi 1 ipÍllUH J,4% 
'-.. - -- ---- ---- ~--

............._ - 1 /-c6rea del.Sur Z.7% 
~ííiwiin 2.6% 

Hong 
Kong Z.1% 

1985 

Suecia 
3.8:t Canadá 

6.4% 

~ o 
-.J 
1 

Hong Kong 1. 8% 



PRINCIPALES PAISES QUE PARTICIPAN EN LAS IMPORTACIONES DE 
ESTADOS UNIDOS BAJO LA FRACCION ARANCELARIA 807 DURANTE 

EL PERIODO 1982-1985 

1. - JAPON 31. 5\ 
2.- MEXICO 17.2% 

5.- MALASIA 4.2\ 
6.- SINGAPUR 4.1\ 
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3.- ALEMANIA OCCIDENTAL 14.1\ 7.- OTROS PAISES 22.5\ 

4.- CANADA 6.4' 
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CUADRO 12 

Valor sujeto al pago de importaciones bajo las fracciones 806/ 
607 para algunos países subdesarrollados 

1985• 

Pa~s millones de ' d6larcs 

Mlixico 2265 40 

Singapur 938 17 

Taiwan 586 10 

Hong Kong 431 B 

Malasia 610 11 

Filipinas 375 7 

Corea 349 6 

Uaití 61 1 

Totales s 5642 100\ 

Fuente: Manufacturas en Mcxicali: Manual de la industria maqui
ladora 8a, edici6n, Mexicali 19861 citado por Norris -
Clernent y Stcphen denner en "LOCATION DECISIOHS REGAR-
DING HAQUILADORA/IN BOND PLANTS OPERATING IN BAJA CALI
FORNIA, MEXICO" Institute far regional studies of the 
Californias, San Diego Statc llniverstiy 1907. 



-210-

COUPARACION CON OTROS PAISES MAQU1LAVORES 

El proceso de recomposici~n cconOmica mundial ha dado 

lugar a una competencia entre diversos países los cuales buscan 

la atracción de capital extranjero que invierta en plantas rnaqu~ 

laderas como una vra que les permita acceder a otros t6rrninos 

de intercambio con las naciones desarrolladas y a lograr un de

sarrollo interno rnSs acelerado. 

En el caso concreto de M6xico, hemos venido señalando 

que en el presente sexenio m~s que en ninguna ot.ra etapa del 

desarrollo nacional, se ha privilegiado el desarrollo hacia el 

exterior como una forma de adecuaci6n a los requerimientos de 

los centros capitalistas más desarrollados que imponen las 

reglas a seguir en la economía internacional; en ese sentido 

nuestro país tiene un papel destacado como sede de empresas m~ 

quiladoras que producen para el mercado mundial, sin embargo, 

ha entrado en competencia con otras regiones que tambi~n fabri 

can mercancías para exportaci6n con capital foráneo al que 

atraen mediante eleyes que lo favorecen y dan preferencia; al

gunos de los casos más cercanos son los de Puerto Rico, Jamai

ca y Repablica Dominicana, el primero concede a las maquilado

ras que se instalan en su territorio, exenciones totales de 

impuestos que pueden ser de diez, doce o diecisiete años depe~ 

diendo de la zona industrial en la que se ubiquen. 

Dicha exención se refiere a los impuestos sobre la ren 
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ta, los ampuestos sobre las propiedad personal, As! como los 

derechos sobre licencias y permisos, 

Asimismo Jamaica tambi~n ofrece exenciones a las em

presas maquiladoras hasta por quince años, dependiendo de la 

zona de ubicaci6n y de los productos ensamblados; la RepGbli

ca Dominicana cuenta con una mano de obra muy barata y los 

tres paises tienen para la importación de partes y componen

tes de maquiladoras una serie de ventajas y mecanismos a ni

vel aduanero que permiten acomodar y facilitar las operacio

nes del capital extranjero. 

Por otra parte hay que destacar que actualmente en 

el mundo entero existen un conjunto de leyes, convenios y o~ 

denamientos que contemplan a las actividades de la industria 

maquiladora como uno de los elementos más importantes de las 

relaciones econ6micas internacionales y que las fomentan pr~ 

curando integrarlas al esquema econ6rnico mundial por medio de 

reg1menes aduaneros pref erenciales y algunas veces restricti

vos, dichas leyes pretenden incidir en el comercio ínternacio 

nal regulando la maquila para adecuarla a los intereses par

ticulares de cada país. 

Por su lado la legislaci6n norteamericana busca a tr~ 

vés de sus ordenamientos aduaneros, afectar las operaciones 

de maquila en otros paises, ya sea fomentando o restringiendo 

a esta industria, 
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EL SUVESTE ASIATICO 

Consideramos importante hablar de algunos países del 

sudeste asiático en esta investigación debido a ~ue han sido 

tradicionalmente productores de mercancías para el mercado 

mundial y a diferencia de Ml'!xico desarrollaron 
1 

::esde inicios 

de la d~cada de los sesentas estrategias indust~ializadoras 

orientadas básicamente a la exportación de prod~ctos manufactu 

rados. 

Esos países asiáticos son cuatro funda~er.talmente: e~ 

rea del Sur, Taiwán, !long Kong y Singapur; donde la maquila 

les permitió pasar posteriormente a fases más co~plejas de 

manufactura y actualmente tienen una fon1a de :::!:ricaci6n in

tegral del producto terminado y no un tipo de producción de 

partes o componentes que es la que se ha dado e:-. nuestro país. 

Desde finales de los años cincuentas y principios de 

los sesentas las economías de estas naciones pro;resaron e 

inundaron los mercados del mundo entero con productos de bajo 

costo, tuvieron un empleo vigoroso en la industria, incremento 

constante del PIB pl'!r cápita y una mejoría en la distribución 

del ingreso, asimismo sus tasas de crecimiento :ueron de las 

más altas del globo; sin embargo, en la d€cada de los ochen 

tas dicho crecimiento se redujo pasando de un 9% anual a un 

2.3%, en esta situación han influido factores externos deriva

dos de la crisis y reacomodación económica, así como endógenos 
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y de carficter estructural que tienen que ver con su particllJ.ar 

forma de desai:rollo poco di versificada y dependiente; entre 

los primeros se puede mencionar también al aumento del protec

cionismo norteamericano, la caída de los precios del petr6leo 

y la baja cotizaci6n de las materias primas, hechos que han 

significado la reducci6n de los espacios para la colocaci6n 

de sus productos, Entre los factores internos podemos señalar 

un aumento del nivel de los salarios de los obreros que creci~ 

ron con mayor rápidez que la productividad en las industrias 

intensivas en mano de obra. 

De esta manera las cuatro nacioneG buscan nuevos meca-

nismos de vinculación con la economía mundial y por lo tanto 

compiten con M~xico en la penetraci6n de mercados. 

Al comparar el proceso de desarrollo de esos ~aíses y 

América Latina, observamos diferencias importantes en los últi 

mos veinte años Corca del sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur t~ 

vieron una industrializaci6n basada en otorgar carácter prior~ 

tario y de privilegio a los incentivos a las exportaciones, 

mientras que en Latinoamérica se consolid6 la industrializaci6n 

sustituvia de importaciones que hoy en día determina que la 

regi6n tenga una baja competividad internacional. 

Estas estrategias diferentes no han sido fruto de la 

casualidad sino que responden a condiciones hist6ricas específ~ 

cas 
1
pues el crecimiento hacia afuera de las naciones asHiticas .:_-

fue favorecido por factores nacionales internacionales muy par-



-214-

ticulares. entre los que se pueden destacar los siguientes; 

- Establecimiento (sobre todo en Hong Kong y Taiw<'inl 

de comerciantes, banqueros y compañías empresariales provenie~ 

tes de la República Popular China. 

- Mano de obra barata y con un nivel educativo alto. 

- Imposibilidad do desarrollar un amplio mercado in ter 

no debido a condiciones poco propicias (fundamentalmente en 

Hong Kong y Singapur) 

- Escasas materias primas locales que obligaron a su 

importaci6n y a la búsqueda de exportaciones que compensaran 

su financiamiento. 

- Creciente demanda en todo el mundo de manufacturas62 • 

En Am6rica Latina, como ya hemos señalado con anterio-

ridad,se trat6 de fortalecer a las economras de los diferentes 

paises bajo la estrategia de sustituci6n de importaciones deb~ 

do a la vulnerabilidad de su antiguo esquema de desarrollo, 

evidenciada en la crisis de 1929-1933. 

Asi pues comparando la experiencia latinoamericana con 

la asiática, lo que destaca es la flexibilidad de esta última 

pues la apertura comercial que llev6 a cabo no fue indiscrirni-

62) Marcos Giacoman, "Las exportaciones como Factor de Arras
tre del Desarrollo Industrial" en Come~c~o Exte~io~, vol. 
JO, no. 4, Mexico abril de 1900, 1004. 
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nada sino que tambHm se implant6 una política. de sustituci6n 

de importaciones coordinada con la promoción de exportaciones, 

asimismo sus gobiernos delinearon programas de crecimiento i~ 

dustrial a largo plazo y con la capacidad de readaptarlos en 

función de la situaci6n del comercio mundial. 

De la misma forma el aspecto que a nivel interno tuvo 

el desarrollo del capitalismo en esas naciones deterrnin6 que 

contaran con una fuerza de trabajo barata y que laborara en 

jornadas más altas que en países desarrollados, es ast que 

por ejemplo en la industria siderargica coreana se trabaja un 

promedio de 53 horas semanales frente a 4 O horas semanales en 

la siderurgia japonesa y estadunidense; el salario promedio 

por hora es en Corea de 3 d6lares, en Jap6n de 12 dólares y en 

los Estados Unidos de 20. 

Al igual que en M~xico en el sudeste asiático la mano 

de obra femenina adquiri6 gran importancia fundamentalmente en 

las ramas de la electr6nica, del calzado, de la ropa, juguetes 

etc., sin embargo comparando los salarios observarnos que nues

tro país es el que ofrece los m§s baratos pues aqui se pagan 

de 70 a 89 centavos de d6lar por hora sobre todo en los sec

tores electr6nico y automotriz; en Corea del Sur un trabajador 

especializado gana 3.65 d6lares por hora en la producci6n de 

auto.m6viles y en Hong Kong 2, 05 d6lares en la fabricación de 

semiconductores, (datos de 19871. 

Las diferencias salariales tienen que ver con varios 

factores importantes, el primero de ellos es da,do que en Asia se ' 
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inici6 hace ya bastan~es años con la apertur~ al c.xterior, se 

ha ido pasando de fases más sencillas a más complejas de pro

ducci6n por lo tanto actualmente se fabrican productos com

pletos y más elaborados que requieren de una mano de obra cali 

ficada; en M@xico hay una gran variedad de productos semielabo 

radas que necesitan de una fuerza laboral poco calificada y 

por lo mismo más barata. 

Tambi~n hay que tomar en consideraci6n que a partir de 

la segunda mitad de la d~cada de los sesentas, en los cuatro 

países del sudeste asiático los salarios medios tuvieron una 

marcada tendencia al alza, así por ejemplo en Taiwán y Corea 

entre 1974 y 1979 el aumento ~alarial fue de 69 y 100 por 

ciento68 • 

Por otra parte, es importante destacar que actualmente 

en México sectores oficialistas y de la iniciativa privada pr~ 

tenden que la industria maquiladora sea un medio de transici6n 

tecnol6gica, de maduraci6n industrial y de calificaci6n y cap~ 

citaci6n de la mano de obra y para ello toman cmo ejemplo la 

experiencia asiática¡ sin embargo, como hemos visto, no hay 

una vinculaci6n importante entre la maquila y el resto del 

aparato productivo nacional, de hecho los insumos naturales 

para las plantas apenas representan el 1.7% del total que re

quieren; comparativamente, en los cuatro países asiáticos hu

bo desde un principio estrategias claras y eficaces que busca 

63) Op, cit. 1007. 
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b~n aumentar el grado de integraciOn nacional de los productoR 

maquilados donde se destacaban compromisos muy preci~os de in

corporaci6n de componentes nacionales, de esta manera hoy en 

día hay una alta vinculaciOn entre los respectivos aparatos 

productivos de las naciones en cucsti6n y la maquila; en Corea 

del Sur, por ejemplo, el 50% de los insumos utilizados son pr~ 

porcionados por la industria autóctona. 

Así pues al pretender tomar como ejemplo al sudeste 

asiático, deben observarse las condiciones históricas especí

ficas que permitieron una vinculación de las economías de 

esos países con el mercado mundial pues si bien las empresas 

trasnacionalcs tuvieron un importante peso en l;:: industriali

zación del área, tambi6n hubo factores internos que favorecie

ron al capital extranjero, es así que Hong Kong, por ejemplo, 

siendo un protectorado británico se ofece como un gran taller 

destinado a producir mercancías muy baratas y en función de 

las necesidades de las firmas estadunidenses; evidentemente la 

situación de México difiere pues aunque el gobierno pretenda 

alinearse a los dictados de los principales centros capitalis

tas, tiene tambi~n que concertar con diversos sectores que re

chazan una apertura indiscriminada, la cual evidentemente no 

es recomendable en ningún sentido, pues subordina los intereses 

nacionales al exterior. 

Sin embargo, al igual que en nuestro país, en las cu~ 

tro naciones asiáticas, el Estado ha jugado un papel fundame~ 

tal pues el que se ha encargado de estimular y orientar a la 
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economía aumentando su participación y fomentando proyectos 

destinados a ampliar la capacidad industrial y a cubrir las 

actividades estratégicas, fortaleciendo sus relaciones con 

las empresas. "Bn el sudeste asiático la política econ6mica 

se orientó a introducir est~mtllos para modificilr los mecanis 

mos automáticos del mercado y a crear en el futuro ventajas 

comparativas dinámicas" 64 . 

El desarrollo de los pL!Íses asiáticos ha sido favore

cido por una serie de políticas gubernamentales que en un pri!! 

cipio se centraron en la creación de condiciones adecuadas pa-

ra la vinculL1ci6n con el e>:terior destinando grandes sumas a 

ln dotnr.i6n de un<1 infraestructura moderna, asimismo los res

pectivos estados nacionales se encargaron de la regulación de 

los precios de recursos prioritarios, de l;:¡s taséis de interés, 

de las tLlrifas de transporte, así como de exenciones de impue! 

tos, de un;:¡ política colectiva del gasto pdblico, de otorgar 

diversos incentivos a los exportadores y de restringir las im- ._, 

portaciones que dificultasen el crecimiento de las industrias· 

más estratégicas; tampoco se permiti6 que las empresas gubern~ 

mentales representaran una carga para el erario, situaciones 

todas, que 'tienden a repetirse en México. 

No obstante, tanto en América Latina como en Asia, su 

evoluci6n hist6rica particular ha dado lugar a que los proce

sos de maquila se hayan desarrollado de forma diferente, es así 

que el inicio de las estrategias de exportación en el sudeste 

64) Op. cit., 1008, 
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asiliti..co coincidill con un par.Lodo de grM a\lge y di.nW!li.:ill\O del 

comercio mundi.:il que durante la primera mitad de la, década de 

los sesentas aumentó a tasas anuales del 10% aproximadamente y 

por lo tanto incidió en el éxito de las actividades de subcon

trataci6n. 

De la misma manera la crisis del capitalismo influy6 

notablemente en el decrecimiento de los países del área; actua~ 

mente Corea del sur enfrenta riesgos econ6micos serios pues 

desde el a~o de 1970 financió su crecimiento a travfis de una 

enorme deuda externa (43 rnil ¡;1illones de <l6lares) que hoy en 

día la coloca en el cuarto lugur entre las naciones 1:iás endeuda 

das; para ser más competitiva en el exterior su gobierno ha 

implantado una política de con,;t.:inte dcvilluaci6n del won su 

moneda oficial, la que trae aparejada otra serie de problemas 

como el incremento de la inflación y de la carga en el servicio 

de la deuda. 

Por su parte Taiwán tiene la necesidad de modernizar su 

industria y captar alta tecnologia proveniente de paises desa

rrollados pues su participación en la subcontrataci6n interna

cional ha sido de las más pasivas de la región, dedicándose a 

ser un sitio de producción popular para firmas extranjeras. 

En cuanto a Singapur, tambi~n cuenta con una serie de 

problema.s estructurales con una drástica caída de su economía; 

desde 1975 no ha variado en gran escala la composicilln de sus 

mercanc!as y actualmente pretende salir de la recesi~n produ-
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ciendo bienes mfis ¡¡of i.sti c,;i.do~, 

Por último !long Kong no es ajeno a la problemática i~ 

perante y junto con el ambiente recesivo y deflacionario ha 

influido en su situaci6n la calda de la inversi6n extranjera 

debido a la desconfi.anza existente por la pr6xima anexi6n con 

China Popular (en 19'J7). 

Los cuatro paises tienen un elemento común y de gran 

peso que ha determinado su situaci6n actual y que es la depc~ 

dcncia de sus exportaciones del mercado estadunidense, el cual 

ha disminuido significativamente sus importaciones y esgrime 

estrategias proteccionsitas que limitan la penetraci6n de los 

elementos de los productos del sudeste asiático. 

Asimismo, 'I'.:liw5n y Corca del Sur se ven imposibilita

dos de disminuir sus importaciones japonesas consistentes bási 

camente de bienes de capital destinados a la manufactura de 

ss productos y esta situaci6n ha contribuido al aumento del 

conflicto comercial entre Jap6n y Estados Unidos al empeorar 

el déficit comercial cstadunidense con las exportaciones asi~ 

ticas (Corea del Sur destina el 37% de éstas a los Estados 

Unidos y Taiwán el 18%) y mejordr el superávit comercial japo

nés con las importaciones. 

De esta forma, considerarnos que las opiniones que se

ñalan al sudeste asiático como ejemplo que México debe seguir 

para su industrializaci6n y desarrollo, no toman en cuenta 

los hechos que con anterioridad hemos descrito. En ese sent! 

do señalamos que cada formaci6n nacional tiene una serie de 
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conqiciones hiit"t6ricas, sociales y culturales particul~~es que 

impiden generalizar los modelos econ6micos espe.rando los mis~os 

resultados en regiones con antecedentes distintos. 

La evidencia empírica demuestra que a pesar de haber s~ 

guido estrategias clilras de inc.lustri<ilizaci6n por la vía de las 

exportaciones 1los países asiáticos que hemos tomado como ejem

plo continúan supeditando su desarrollo a las principales po

tencias capitalistas 1pues no han logrado romper con el círculo 

vicioso de la dependencia y al contrario, hoy en día tienen 

problemas econ6micos serios que ponen en cuestionamiento su 

tipo de industrializaci6n. 

Por otra parte en la grSfica 25 se señalan los princip~ 

les países considerados como alternativa para que las empresas 

de países desarrollados instalen sus fábricas maquiladoras. En 

la gráfica 26 se indican los costos por hora del trabajo en el 

sector electr6nico en algunas de las principales regiones con 

producci6n para exportaci6n, del mundo. La ciudad mexicana de 

Tijuana es el sitio en donde se paga menos a los obreros. 
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G R A F I C A 26 

COMPARACION A NIVEL MUNDIAL DEL COSTO POR HORA DEL TRABA.JO EN 
EL SECTOR ELECTRONICO (INCLUYENDO MARGEN DE BENEFICIOS) 
(DATOS PARA 1987, PROPORCIONADOS POR LI\ CA.MARA DE COMERCIO 
INTERAMERICANO)* 

REGION 

TI ,1 Ul\NI\ l 

COREI\ 
SUR 

'rl\lWl\N 

DEL e _____ ____. 

PAGO POR HORA 
(en dólares) 

$t. 00 

$1. 05 

$1.10 

liON <; 
KONG [._ . ________________ ] $1.40 

S TNGl1PllR[ L------------·---------------' 
$1. 55 

*Datos proporci.onados por la Cámara Americana de Comercio. 



GR A F I CA 25 

PAISES cnlSilEF/IJXS CXM) llIJIB!'W;TIVl\ Pl\RJ\ IA WCALIZJICICN LE !AS 
'f'U«rJ.S MllQUI1A!XlPJ'.S (1'par"-....c do ~col 

l\USTRl\!,II\ 

!lOLl\NUI\ 

MiiORlCIO 

~;SCOCIA 

I RLi<N DI\ 

l\MlrnICI\ DEL 
SUR 

l"ILIPINJ\S 

Ml\T,/\SII\ 

El, CARIBE 

HONG KONG 

PUER'fO RICO 

COREI\ DEI, 
SUR 

'iINGl\PUR 

Tl\IWllN 

~1 

;:]' 

CJ2 

04 

L_==113 

L--~ 14 

__ jH 

'-----~ 18 

e= __________ ] 54 

o 1 o 20 30 40 50 60 

MEDICION DE I,I\ INCIDENCIA DE LOS PAISES CONSIDERADOS 

CO~D l\LTERNl\TIVl', 

FUEITTE: N. Clemcnt, S. Jem1er "LOCATION DESICIONS REGl\RDING MllQ. IN BOND 
PLl\NTS ••• "p. 65, 
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CONCLUSlOIES 

La hip6~esis central a lo largo de esta investigación es 

el planteamiento de que la instalación masiva de maqUiladoras 

en México obedece a una amplia reestructuración económica mun

dial del capitalismo, que busca crear las condiciones para dar 

paso a una nue·:a etapa en el proceso de acumulación. 

Estos hechos son definidos por varios autores con el nom 

bre de nueva división internacional del trabajo, a través de la 

cual las empresas de paises avanzados pretenden elevar la tasa 

de ganancia desplazando sus f~bricas a naciones en v1as de desa 

rrollo, como la f' uestra, en las que existe una mano de obra bara 

ta y abundante y una m!nima infraestructura. 

Es importante destacar que el término de nueva división 

internacional del trabajo lo hemos utilizado no con la i.nten

ci6n de polemizar sobre planteamientos teóricos ya desarrolla

dos, sino porque simple y sencillamente constituye una concep

tualización que nos permite describir y conocer de manera clara 

una serie de sucesos de profundo alcance en la panorámica mun

dial. 

Es as! que la consideramos al lado de las innovaciones 

tecnológicas -fundamentalmente en la microelectrónica y en 

la producci6n de autos-, de la crisis económica, del endeuda

mientos del tercer mundo y de la instalación de maquiladoras 

en Mfixico y otras naciones en v!as de desarrollo (entre otros 

factores), como parte de un mismo proceso histórico en el que 
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el capitalismo intenta pasar a un;i nueva etapa de valorización. 

De esta forma señalamos que dicha situación no ha surgi

do de la noche a la m;:iñana sino C!Ue se ha venido gestando desde 

h ace varios lustros; lo que se contempla hoy en dl'.a es entonces 

u na ampliación del espacio reproductivo del ca pi t<l 1 hacia el 

ireu::ado internacional en un contexto de creciente rivalidad en

tre potencias i' subordir,aci6n y depende>ncia accntu'"das del lla

modo "tercer mundo". 

En esta problem~tica los estados nacionales de los pai

ses avanzados tienen un importante papel al impulsar la evolu

ción de las fuerzas productivasr los estados subdesarrollados 

se ven sujetos a una fuerte presión para incorporarse a la ce~ 

nom1a mundial de .:icuerdo con las exigencias de los prir1eros y 

en la mayor1a de los casos en medl.o de un alto endc:udctmienlo 

externo que constituye el más eficaz mecanismo de sujeción. 

El problema de la deuda y de la crisis económica de Am! 
rica La tina obedece a contradicciones internas que gest6 e 1 t! 

po de desarrollo implantado en la zona, a la vez que se agudi

zaron por el ciclo recesivo externo, en ese sentido las polit! 

cas de ajuste recomendadas por los organismos financie;:os in

ternacionales, constituyen elementos reestructuradores que sir

ven de fundamento en el proyecto de recomposición capitalista 

y entran en contradicción con los intereses y necesidades de 

la población de la región. 

En el caso concreto de nuestro país, el impulso que el 

gobierno empieza a otorgar a la maquila a partir de la segunda 
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mitad de los años sesentas coincidió con las tendencias mun

diales de relocalizaci6n industrial y ocurrió justamente por 

la cancelación de parte de los Estados Unidos del convenio de 

braceros a través del cual se ocupaba la mano de obra mexicana 

en labores agrícolas. De esta manera las plantas maquiladoras 

iniciaron su ubicación en el norte de México, sede tradicional 

de la actividad, a causa de la cercanía con los principales 

mercados internacionales. 

La ocupaci6n de trabajadores por empresas extranjeras 

que se instalaron en nuestro suelo con la intenci6ndeexportar 

la totalidad de su producción, se puso en pr~ctica a través 

del Proyecto de Industrialización Fronteriza (PIF). 

Sin embargo, ante el crecimiento de la industria se le 

otorgaron m~s facilidades y en el sexenio de Miguel de la Ma

drid pas6 a ocupar un lugar relevante dentro del proyecto de 

reconversión industrial con el que el Estado mexicano aliado 

con los grupos empresariales impulsa al sector y fortalece la 

capacidad exportadora. 

Actualmente las maquiladoras se han constituido en la 

principal v1a por la que México se inserta en la economía mun

dial; la forma en que ocurre este proceso contribuye a profun

dizar las relaciones de dependencia de nuestro país con el ex

terior; los términos enque se da la nueva división internacio

nal del trabajo agudizan el subdesarrollo y a pesar de que son 

incorporados al empleo un gran nfunero de trabajadores se dete~ 

ta un emporamiento de las condiciones de vida de estos secto-
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res como resultado de la acumulación "salvaje" del capital 

en el mundo subdesarrollado. 

A lo largo del presente trabajo también señalamos que 

la maquila tiene una 1nfima vinculación con el aparato produc

tivo nacional lo cual obedece al car~cter mismo que asume el 

proceso de instalación de las plantas, que como manifestación 

del reacomodo económico mundial es definido desde el exterior, 

en ese sentido la vinculación con el exterior se da en términos 

de desigualdad y desventaja para nuestro pais. 

Los argumentos que preconizan una transferencia tecnoló 

gica y un adiestramiento de la fuerza de trabajo con la activ~ 

dad no contemplan que las funciones realizadas por los obreros 

son muy simples, pues en general en ~xico se llevan a cabo ími 

camente exportaciones de ensamble a la vez que la orientación 

de las maquiladoras hacia procesos intensivos en mano de obra, 

que permiten abaratar los costos del producto final, y la seg

mentación de la producción han circunscrito la capacidad del 

trabajo a niveles elementales. 

También se ha pretendido que la maquila abarque otros 

puntos del territorio nacional; sin embargo, la lejania con 

ciudades claves norteamericanas, la falta de una infraestructu 

ra adecuada y las dificultades en el transporte limitan esta 

intención y evidencian la fragilidad de la política nacional 

de atracción a la inversión externa pues en dltima instancia 

es el capital trasnacional el que decide donde instalarse. 

También destacamos la forma en que hasta el momento han 

asumido las actividades del subcontratación en otras zonas del 
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pa1e donde la microelectrónica o la fabricación de autopartcs 

que son las industrias claves y vanguardistas, no tienen mucha 

participación al contrario de otras más simples poco vincula-

das con los avances tecnológicos. 

En cuanto a los aspectos laborales lo relevante es la 

amplia incorporación de mujeres al proceso productivo y las in

tensas jornadas de trabajo dentro de las plantas; estos hechos 

que ocurren también en todas aquellas regiones del mundo esco

gidas corno sedes para la relocalizaci6n de las plantas produc

tivas caracterizan a la actual fase del desarrollo capitalista, 

donde se somete a los contingentes de obreros del mundo subde

sarrollado a una gran explotación y los bajos salarios limi.tan 

su reproducción. No obstante al ampliarse el espacio de valo 

rización capitalista también se tiende a homogeneizar la fuer

za de trabajo empleada debido d las condicione~ laborales im

puesta~ en eso sentido y a posar de enormes obstáculos por sa~ 

va~ esto puede significar que el sector obrero mundial adquie

ra una conciencia organizativa que trasciencla las fronteras y 

elimine el aislamiento de su lucha. 

El reacomoclo económico origina también la apertura al 

exterior 1e la mayorfa de los pafses y el aumento del protec

cionismo norteamericano; en eso sentido cabe señalar que la 

transferencia tecnológica se ve limitada por las grandes tras

nacionales que esgriml!n una serie de estrategias para asegurar 

su control sobre las innovaciones tecnológicas con el fin de 

perspetuar su poder económico. 
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Respecto a la si tuaci6n m•!xicana en el mundo lo que 

resalta es la parti.cipnc.i.6n importante de nuestro pais a causa 

cle la cei:can1a gcogr.'.ific:l con lm' Est.:ido2 Unidos, es asi que 

actualmente firmas de olras nacic.nes como Jap6n comienzan a 

ubicarse en la frontera para penetrar al mercado norteillllElricano 

eludiendo el proteccionism9 pues la gran mayaria de las expor

taciones de fabricas instalé1d<1s en suelo mcxicilno y que se diri 

gen al pais del norte son favorecidas por su código aduanero 

debido a que trasladan de all5 sus insumos. 

Por otra parte, sectorfs oficialistas y de la iniciati-

va privada toman como ejemplo al sudeste asiático, que en el p~ 

sado inici6 sus procesos de industrialización a través de la 

instalación en su territorio de empresas con producción para 

el mercado mundial, y hoy en dia tienen una econom1a relativa

mente más vigorosa que la mexicana, sin embargo, nosotros des

tacamos que son paises que no han podido romper con el cerco de 

la dependencia y el subdesarrollo e incluso enfrentan problemas 

ocasionados por la disminución de las importaciones estaduni

denses provenientes de esa zona y en general a causa del tipo de 

industriali7.aci6n utilizado. 

La idea central que manifestamos al comparar las estra

tegias asiática y latinoamericana fue en el sentido de señalar 

la inviabilidad de aplicar esquemas económicos iguales en forma 

ciones nacionales con caracteristicas distintr.s; la apertura 

a 1 exterior de Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur ocu

rrió en un momento histórico de gran auge comercial, diferente 
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al actual. 

Después de hacer las anteriores afirmaciones queda en el 

aire la pregunta sobre cuáles son las perspectivas de la indus

tria maquiladora de exportacil'.'m en M~xico; la evidencia dispon.!_ 

ble demuestra la imposibilidad de contemplar su desarrollo des

ligadamente de las transformaciones económicas mundiales; es 

m4s en nuestra opini6n son éstas últimas las que determinan el 

.itr4cter que asumirá en el corto y mediano plazo. 

De esta forma se detectan varios obstficulos que pueden 

inhibir su crecimiento y que son los siguientes: 

- La situación de endeudamiento y recesión económica de 

M!'!xico que origina la falta de recursos piHél l<i modcrni zaci6n 

del aparato productivo naciona~ ocasionado que tenga una mayor 

vulnerabilidad frente a la apertura al exterior y plantea ries

gos sociales y políticos graves en la medida en que se dete

rioran las condiciones de vida de las mayorías. 

- Muy relacionado con esto último se encuentra tambi~n 

la carencia de infraestructura y comunicaciones en otras regí~ 

nes del pa!s que no sean la frontera con los Estados Unido~ lo 

cual limita el crecimiento de la actividad fuera del norte de 

México y representa graves obstáculos para la competencia con 

otros paises sobre todo del Caribe; las intenciones gubernamen

tales de crear un corredor que vaya del Golfo al Pacifico en el 

itsmo de Tehuantepec se han quedado en el papel debido a la 

falta de capital para llevarlo a cabo. 
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- En el !rnbito internacional existen también signos que 

nos llevan a señalar una serie de posibles obstáculos, entre 

ellos est!n los s!ntomas recesivos de la econom!a estadunidense, 

donde el enorme endeudamiento puede ocasionar problemas al adoE 

tarse una serie de medidas de carácter proteccionista que ha

r1an disminuir el consumo de productos ensamblados en el exte

rior. 

De hecho una caracter!stica del actual momento económico 

mundial es justamente el reforzamiento del porteccionismo nor

teamericanq donde se pretende que la apertura al exterior se 

lleve a cabo por paises como el nuestro para mejor desenvolvi

lldento de las empresas trasnacionales, pero restringiendo la pe

netración de mercancias al principal mercado del mundo entero 

que es el de Estados Unidos. 

- Otro factor relevante que puede retardar o incluso 

revertir el proceso de relocalizaci6n industrial y por lo tanto 

la instalaci6n de maquiladoras en nuestro pa!s, lo constituye 

la automatizaci6n creciente de la producción, que ocasionaria 

el abarata.miento de los costos en los paises desarrollados los 

cuales no tendr!an necesidad de trasladar sus f!bricas al exte

rior en busca de condiciones más adecuadas para restablecer 

la tasa de ganancia. 

Todas las anteriores posibilidades se encuentran ya pre

sentes en el panorama nacional e internacional y a pesar de que 

no ocurrieran lo fundamental es destacar que en los términos 

en los cuales actualmente se plantea el desarrollo econ6mico ~ 
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la instalación de maquiladoras no se contribuye a lO<Jar un de

senvolvimiento autónomo de nuestro pata, sino que profundiza 

su situaci6n dependiente sin resolver la serie de graves pro

blemas de la estructura econ6mica que nos colocan en una situa

ci6n de vulnerabiliuad acen tuad.:i. 

Por 0.ltimo, cabe niencion.:ir que los hechos demuestran tam 

bién cOmo el programa económico aplicado en nuestro pats ha 

ocasionado una disminución del nivel de vida de la mayoria de 

la poblaci6n y el enriquecimiento de un cada vez más reducido 

grupo. 
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