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INTRODUCCION 

La economía mexicana, en la actualidad, atraviesa por una 

etapa, quiiá la más dificil de su desarrollo. Con la crisis fi

nanciera que estall6 en agosto de 1982 no ha podido recuperarse 

hasta nuestros días; estamos viviendo en una situación en la 

que ya no es suficiente ni mucho menos tolerable la dependencia 

de algunos pocos productos en los que se sustenta la actividad 

econ6mica. 

El petróleo, en este contexto, ha dejado de fungir como 

instrumento fundamental del dcsarrol!O para pasar a buscar otras 

fuentes, tanto de energía como de ingreso de divisas que el 

país necesita para su financiamiento y diversificación de su 

mercado in terno. 

Es por esta raz6n que la industria maquilndora aparece co

mo una alternativa de generación de divisas vra uso intensivo -

de mano de obra que en nuestro país existe en abundancia y cuyo 

costo constituye una invitaci6n abierta a las empresas extranj.!:_ 

ras a que instalen plantas de maquila en nuestro territorio. 

La Industria Maquiladora de Exportaci6n constituye una fa

se del proceso productivo internacional, realizado y controlado 

desde los centros productivos internacionales, subordinando a 

las economías nacionales a las necesidades extranjeras. 

Por otra parte, la industria maquiladora se remonta en Mé

xico a. mediados de los afi.os sesenta con la instrumentaci6n del PI'2,. 
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gr~~a Xa~ional Fr0nteri:o que tiene rclaci6n con la terminnci5n 

Jet Programa de Braceros, un año antes establecido en los Esta

J0s Unidos. Esta situaci6n trajo consigo un desempleo aproxima

do de ~00,000 trabajadores que en la zona fronteriza norte se 

agudi:a hasta llegar a casi el so.oi de la fuerza de trabajo. 

Es en este momento cuando surge la apertura a las empresas 

~aquiladoras, a las que fundamentalmente atraen la proximidad,

las facilidades que el Gobierno Mexicano les ofrece y la dispo

nibilidad de mano de obra. A estas empresas se les permite ope

rar, en muchos casos como totalmente extranjeras y dedicarse, 

en la fundamentnl 1 a ensamblar productos estadounidenses. 

En este sentido, el proceso de internacionalizaci6n del C! 

pital surge como una necesidad del capital para mantener los 

ritmos de acumulaci6n que caracteriz6 a los paises centrales, -

esLe proceso tiene como antecedentes la dependencia estructural 

y el desarrollo desigual de los países subdesarrollados en rel~ 

ci6n con los desarrollados. 

Ello permiti6 la fragmentaci6n de los procesos productivos 

con el fin de aprovechar el vasto ejército industrial de reser

va y una fuerza de trabajo subvalorada en los países en vías de 

desarrollo. 

Acerca del tema de la Industria Maquiladora de Exportaci6n 

existe un acervo documental, bibliográfico y periodístico bas-

tante amplio, dada la raz6n de ser un tema de actualidad impre

sionante. Por ello, en el presente trabajo se realiza un esfuer 
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zo de sistematizaci6n del tema, además de una visi6n, al final 

del capítulo cuatro, de las perspectivas en el futuro que tiene 

esta industria en nuestro pa{s. 

Mi decisi6n por elegir este tema, radica en mi interés pe! 

so~al por estudiar el desarrollo de esta industria, desde sus 

inicios a escala internacional y observar detenidamente su ac· 

tuaci6n hasta el momento de implantarse la política de maquila-

doras en México. Asimismo, responder a los cucstionamientos de 

c6mo, por q~é y para qué surgi6, bajo qué necesidades y/o inte" 

reses. 

Influyó en esa decisi6n, el saber cu~les son sus planes y 

proyectos de instalaci6n de plantas nuevas y de expansi6n de 

las ya existentes en el corto plazo. También, conocer la situa

ci6n que guardan los salarios en estas empresas comparativamen

te con los que rigen en las otras industrias diferentes a ~sta, 

la calificación de la mano de obra, situaci6n geogr~fica en que 

se encuentran estas plantas, participaci6n del capital social -

mexicano, en qué ramas se desenvuelve, el papel del Estado Mex!_ 

cano en cucsti6n tributaria, marco jur!dico que las rige y can

tidad de empleos que generan anualmente, as! como la evoluci6n 

del valor agregado que generan y tipo de fuerza de trabajo que 

necesita. 

El período de estudio comprende del afio 1965 a 1988 porque 

en el primero es el inicio en sf del Programa Maquilador en 

México y es en 1988 cuando se da inicio a la elaboración de es-
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ta tesis. 

Por otro lado, en 1966, según estadísticas de la Secreta-

ría de Programaci6n y Presupuesto y de la Secretaria de Comer·· 

cio y Fomento Industrial, existía un total de 12 plantas maqui

ladoras en la zona fronteriza norte del país, que en ese momen

to absorbían a 3,000 obreros. En ese mismo año, el Estado Mexi

cano a trav~s de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público r~ 

glamenta tanto las condiciones de instalaci6n y apertura como -

de funcionamiento de las plantas maquiladoras en esa tona del 

paf s. 

En la realizaci6n de este trabajo se utilizará el m6todo 

dialéctico. De este modo, se partir~ de conceptos generales co

mo evoluci6n de la !ME para particularizar posteriormente en su 

intcrrclaci6n con el caso mexicano. Por lo mismo, la investiga

ci6n tiene como objetivo central el análisis de la importancia 

que reviste la Industria Naquiladora de Exportaci6n en los pai

ses subdesarrollados y particularmente el de la zona fronteriza 

norte de nuestro país en respuesta a un nuevo modelo de acumul~ 

ci6n y valoriiaci6n del capital a escala internacional. 

Ahora bien, a continuación se exponen brevemente los aspes 

tos te6ricos fundamentales que están estrechamente relacionados 

con este problema. Las teor!as que se tomaron como base son: 

La Nueva Oivisi6n Internacional del Trabajo. 

En este sentido, podemos sintetizar que el modo de produc-
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ci6n capitalista ha permitido y propiciado la subordinaci6n fi

nanciera y la explotaci6n de los paises en vias de desarrollo -

por las potencias imperialistas; las cuales, para conservar los 

nexos que les sirven para someter, sujetar y dominar a los de

m§s paises en que tienen injerencia, han creado una serie de 

formas adecuadas para perpetuar la explotación econ6mica de es
tos. 

La divisi6n internacional del trabajo no es una divisi6n -

en ramas o sectores, porque en nuestros días se hace una scgme~ 

taci6n de todas las ramas productivas ~ nivel internacional. 

La divisi6n internacional del trabajo no se ha desarrolla

do solamente en el nGclco de la internacionalización de la pro

ducci6n, sino incluso y sobre todo, a nivel del proceso de re

producci6n real del capital a nivel mundial. 

Desde el punto de vista de los países industrializados, es 

necesario mencionar que la cambiante distribución de los empla

zamientos productivos de las industrias de esos países en todo 

el mundo es una manifestaci6n de la tendencia hacia una nueva -

divisi6n internacional del trabajo. 

Adicionalmente, la continuaci6n del proceso de la nueva di 

visión internacional del trabajo puede tener efectos de conver

gencia entre los intereses de los trabajadores de los países 

desarrollados con los de los países subdesarrollados. 

La Industria Maquiladora est5 íntimamente relacionada con 
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la Nueva Divisi6n Internacional del Trabajo, ya que ésta es re

sultado de la segunda. A la División del Trabajo, los economis

tas neoclásicos la interpretan como una cspecializaci6n de los 

países productores primarios con respecto a los países product~ 

res de objetos industriales. La división del trabajo no es una 

división en ramas o sectores porque hoy se da una segmentaci6n 

de las ramas n escala internacional¡ raz6n por la cual los ele

mentos que entran en una mercancía entregada por la rama provi~ 

nen <le las empresas maquiladoras repartidas por todo el mundo. 

Alrededor de los años 1965-1966, comenzó en varios países 

subdesarrollados (incluido México), un proceso de industrializ~ 

ci6n parcial orientado hacia el mercado mundial. Este proceso -

obliga a una creciente subdivisión del proceso de producción en 

varios procesos parciales, separados y localizados en diferen-

tes lugares de todo el mundo¡ a este proceso es el que conoce-

mes como la Nueva División Internacional del Trabajo. Esta 11di

visión11 aún en nuestros df:as continúa en marcha y no es un 're-

sultado todavía alcanzado. 

Proceso de Internacionalización del Capital. 

Entendemos en este aspecto los rasgos principales de la i~ 

ternacionalizaci6n del capital, en su valorizaci6n, no son sol!!. 

mente la internacionalizaci6n de la valorización del capital al 

nivel del ciclo capital-mercancía, bajo el aspecto tradicional 

de exportaciones-importaciones mundiales, más que el fenómeno -

de la empresa multinacional, sino sobre todo la internacionali-
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zaci6n de la valorización al nivel del capital-dinero y del ca

pital productivo; la internacionalizaci6n de la valorizaci6n a 

nivel del capital-dinero se expresa en un valor contable de las 

inversiones internacionales estimadas en 1971 en 65.0 millones 

de dólares para las econom{as capitalistas. 

Con la fase superior del capitalismo, el imperialismo que 

analiza Lcnin, la intcrnncionalizaci6n del capital alcanza el -

ciclo del capital-dinero y las leyes de la división internacio

nal del trabpjo, las leyes de la especialización se modifican.

Esto es lo que intenta demostrar -sin conseguirlo· el Teorema -

Heckschcr-Ohlin-Samuclson. 

En la actualidad, la internacionalizaci6n no se extiende 

solamente a los ciclos del capital-mercancía y del capital-din~ 

ro, sino que toma su papel 6ltirno, la internacionalizaci6n del 

capital productivo, lo que se designa generalmente en los térmi 

nos de internacionalizaci6n de la producción. 

Inversión Extranjera Directa. 

La invcrsi6n extranjera directa la realizan las grandes 

corporaciones monopólicas que la conforman un pequeño grupo de 

empresas de gran tamafio que abarcan diversas industrias, entre 

las cuales se pueden mencionar: alimenticia, calzado e industrias 

del cuero, productos químicos, ensamble y reparación de equipo, 

etc. En algunas ocasionas las corporaciones de un país contro-

lan empresas extranjeras mientras que al mismo tiempo algunas -
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de sus corporaciones son controladas por paises extranjeros, 

En este aspecto, para las corporaciones manufactureras de 

Estados Unidos, durante los anos 1969-1979, la tasa declarada -

de ganancia sobre la inversión extranjera fue aproximadamente -

la misma obtenida en la inversión estadounidense interna. 

Los gastos en plantas y equipos manufacturados de las fi-

1 iales extranjeras de corporaciones de Estados Unidos ascendie

ron en promedio a 4,300 millones de d6lares por afta entre 1968 

y 1970. La salida de capital neta realizada por empresas manu-

factureras, ascendió en promedio a 1 ,500 millones de dólares de 

1965 a 1967, y a 1,100 millones de d6lares por afio de 1968 a 

1970. 

Proceso Hist6rico de la Industria Maquiladora de 

Exportaci6n, 

En este campo, explicaremos cómo fue propiamente el desa-

rrollo de la industria maquiladora. Fue que a mediados de los 

aftos sesenta en los paises subdesarrollados casi no habia indu~ 

trias de transformación orientadas hacia los mercados de los 

paises industrializados. 

Después de un proceso de politicas econ6micas y de ajustes, 

para los años setenta, una cantidad considerable de fábricas 

operaban en cuando menos 39 paises en vias de desarrollo (15 en 

Asia, 8 en Africa y 16 en Latinoam6rica). 
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Sorprendentemente, todas esas f~bricas producían en forma 

exclusiva para los mercados de pa!ses como Francia, Alemania F~ 

deral, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. En este sentido, t~ 

nemas que aclarar que no producían propiamente mercancías en 

esos países en vías de desarrollo sino partes y componentes de 

diversos p"roductos y, en algunos casos, productos terminados 

que se dirigían al consumo de los mercados de los países indus

trializados. 

Esto significa que la producci6n de esas plantas maquilad2_ 

ras para el mercado internacional est4 integrada verticalmente 

en las operaciones transnacionales de empresas matrices, y sup~ 

ne la realizaci6n de procesos sencillos. Su tarea se caracteri

za por constituir procesos parciales de producción, es decir, -

la formación de componentes, el montaje de algunos de ellos o -

el montaje del producto final a partir de componentes. 

La estructura de la ocupación en las zonas de producción -

libre y en las fábricas maquiladoras es muy desequilibrada. Se 

emplea a quienes requieren una remuneraci6n mínima (inferior en 

ocasiones a cincuenta centavos de dólar para personal semicap~ 

citado), a quienes pueden ser utilizados mayormente (mano de 

obra explotada en exceso) y a quienes tienen poca o ninguna ca

paci taci6n. 

Ahora explicar6 el planteamiento del problema en los si

guientes términos: 
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Todavía hasta el inicio de la década de los cuarenta, nuc~ 

tro pais se caracterizaba por poseer una estructura productiva 

eminentemente agrrcola-ganadera, pero conforme avanz6 ese dece

nio, la conjunci6n de una serie de circunstancias tanto inter-

nas como externas, posibilitaron la instauraci6n de una gama de 

políticas de desarrollo tendientes a dinamizar a la economra 

mexicana a trav~s del fortalecimiento del sector industrial que, 

a partir de entonces, se convirtió en la principal actividad 

econ6mica registrando tasas de crecimiento superiores al total 

de la economía. 

Por otro lado, la acumulaci6n de capital en los paises in

dustrializados en la década de los sesenta va perdiendo paulati 

namente el dinamismo que habia tenido hasta antes de la Segunda 

Guerra Mundial. Es en este momento en que aparecen las empresas 

maquiladorns o empresas "in bond" que se establecen generalmen

te en territorio de los países en vías de desarrollo del cual -

México no queda exento.persiguiendo, como es su costumbre, la 

máxima ganancia a base de aprovechar, dentro de la divisi6n in

ternacional del trabajo, al ejército industrial de reserva de -

esos países al que utilizan óptimamente. 

En esas plantas, el fraccionamiento del proceso productivo 

que es consecuencia de la divisi6n del trabajo, da origen a la 

maquila, en donde un obrero no produce mercancía alguna, sino -

que es creada por el trabajo colectivo de los obreros. 

Estas empresas se instalan preferentemente en el "Tercer -
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Mundatt siguiendo plenamente las directrices de la matriz impe-

rialista, de donde provienen los capitales, los bienes de capi

tal, las partes que se ensamblarán, las materias primas necesa

rias, las pat~ntes, los procesos de operación y hasta los con-

tratos de compraventa de los productos finales que surjan del 

proceso maquilador. 

Esto constituye una prolctarización de la fuerza de traba

jo agudizada constituida por personal joven preferentemente fe

menino que significa: a) Una fuente casi inagotable de mano de 

obra que representa bajos salarios; b) Esta mano de obra se de~ 

gasta rápidamente, pero se le encuentra fácil sustitución; y 

e) La posibilidad de seleccionar a los obreros de forma muy es

pecífica, según la edad y la baja preparaci6n acad~mica, además 

de muy poca especializaci6n. 

La reubicaci6n de los procesos productivos está integrada 

verticalmente a un proceso global de la producci6n bajo el con

trol de corporaciones transnacionales; de este modo, los princi 

pales emplazamientos de fábricas para el mercado mundial en zo

nas francas (y fuera de ellas), son los países del sudeste de 

Asia y del Caribe -incluido M6xico- y algunoA pocos países de 

Africa. En esto se reflejan claramente las específicas relacio

nes centro-periferia: Jap6n-Sudeste Asiático; Europa ·Occiden

tal-Africa; Estados Unidos-Caribe. 

La abundancia de la mano de obra barata en México, poco C!_ 

lificada y atractivamente útil, hacen una invitaci6n a las em--



23 

presas extranjeras a qt1e abran plantas de maquila en nuestro 

país, principalmente en su zona fronteriza, ya que la gran may~ 

ría de estas f4bricas son de procedencia estadounidense y se ifil 

plantan en el sur de la frontera porque les es más cercano tra~ 

ladar sus productos a sus centros de distribuci6n. 

El crecimiento de la maquila se dio de manera lineal y su 

actividad productiva ha estado sometida al movimiento ciclico -

de la acumulaci6n del capital de la industria manufacturera mun 

dial. 

De 1965 a 1973, tanto el número de plantas como el número 

de trabajadores crecieron a una tasa promedio anual sostenida -

del 46.6\. este crecimiento sostenido se interrumpe por la rece 

sión de 1974-1975, en estos años el número de plantas decreció 

en M6xico y el 12\ de los trabajadores hasta entonces empleados 

fueron despedidos. La Industria Maquiladora de Exportación en -

México presenta un alto nivel de concentraci6n en las ramas pr~ 

ductivas, en las cuales se encuentran insertas las que siguen a 

continuaci6n: 1)·.- materiales y accesorios eléctricos y elec

trónicos; 2).- ensamble de maquinaria, equipos y artículos el~S 

tricos y electrónicos; y 3).- ensamble de prendas de vestir y 

otros productos confeccionados con textiles y otros materiales. 

La industria maquiladora se instaló en nuestro país debido, 

entre otras circunstancias, a la vecindad que existe con los E~ 

tados Unidos, aprovechando 6ste la cercanía con M6xico para in~ 

talar plantas que econ6micamente le son mucho más rentables que 
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instalarlas en su propio territorio. No obstante, la política ~ 

del Gobierno Mexicano ha instrumentado una serie de estrategias 

de industrialización que se caracterizan por la implantaci6n de 

empresas maquiladoras de exportaci6n. 

Como hemos visto, en la mayoría de estas fábricas no ~~ r~ 

quiere de fuerza de trabajo especializado puesto que el trRbajo 

de los obreros se reduce al ensamblaje de partes y componentes 

de uso intermedio y de artículos de consumo duradero.,Oe esta -

forma, toda. esa producci6n, realizada con capi u.:r·y tecnologia 

extranjera, se destina al mercado int.ernacional (que es propie

taria de esos capitales y tecnolog!as); es decir, la Industria 

Maquiladora sirve exclusivamente para la exportaci6n y s61o una 

parte muy pequefia de la producci6n que realiza se queda para el 

consumo nacional. 

Los objetivos de esta investigación, que a continuación se 

anotan, pueden clasificarse del siguiente modo: 

Objetivos Generales. 

- Investigar las causas por las que fue creada la Industria 

Maquiladora de Bxportaci6n. 

- Mostrar el desarrollo que ha tenido la industria maquil~ 

dora en el mundo. 

- Analizar las características que posee y en qu6 sectores 

de la actividad econ6mica se desempeña. 
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Objetivos particulares. 

Detectar el momento en que la industria maquiladora se 

instal6 en nuestro pa!s. 

- Especificar el número de establecimientos que existen -

en M~xico y en qué sectores econ6micos tiene mayor in .. 

versión. 

Hacer una evaluaci6n de la zona fronteriza norte de 

M~xico dado que en ese lugar existe la mayor concentra

ci6n de empresas maquiladoras. 

- Conocer la situaci6n que guardan los salarios y la cali 

ficaci6n de la mano de obra que se requiere para labo-

rar en esta industria. 

De acuerdo con el criterio anterior, se consider6 adecua

do agrupar las preguntas formuladas sobre este tema en genera

les y particulare5, 
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Preguntas Generales. 

- ¿La Industria Maquiladora ha cumplido con los objetivos 

para los que fue creada? 

- ¿Ha sido benéfica para los paises en vías de desarrollo 

la instalación de plantas maquiladoras en sus territo-

rios? 

- ¿Por qué los paises subdesarrollados son los preferidos 

por.las compafiías trasnacionales para instalar empre-

sas maquiladoras en sus territorios? 

Preguntas Particulares. 

- ¿La industria maquiladora está cumpliendo en México la 

misión para la que fue creada? 

- ¿Qué oportunidades para México ofrece esta industria? 

- ¿Hasta qu6 grado es conveniente convertirse en un pais 

maquilador con tal ue ofrecer fuentes de trabajo? 

- ¿En qué condiciones se encuentra la zona fronteriza "º!. 
te de México en cuanto a nivel de vida de la poblaci6n, 

infraestructura urbana e industrial y condiciones geopf!.. 

líticas, dada la vecindad que existe con Estados Unidos? 
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El proceso de investigaci6n para desarrollar este tema se 

llevará a cabo bajo la premisa de corroborar la siguiente hip~ 

tesis básica de investigación: 

11 Dado que la industria maquiladora de cxportaci6n se 

establece generalmente en territorio de los parses -

subdesarrollados, ~sta busca obtener, como es su ce~ 

tumbre, la ganancia máxima aprovechando la abundan

te mano de obra que existe en estos países. Estas 

plantas se instalan siguiendo fielmente los lineamie~ 

tos dictados desde las matrices en los países capit~ 

listas de donde provienen principalmente los capita

les y la tecnologra. 

En el caso de México, la industria maquiladora se 

insta16 debido, entre otros factores, a la vecindad 

que existe con Estados Unidos, aprovechando éste a su 

vecino para instalar fábricas de ensamble que econ6-

micamente le son mucho más rentables que instalarlas 

en su propio territorio porque el pago de la mano de 

obra es m5s barata y abundante que en los parses de 

origen. 

En la mayoría de estas empresas no se requiere mano 

de obra especializada; los productos generados se de!!. 

tinan a la exportaci6n. El personal es preferentemeli 

te femenino, joven y poco adiestrado y los beneficios 

obtenidos no se quedan generalmente en nuestro pais". 
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Como todos sabemos, las empresas trasnacionales continua

mente buscan los lugares más adecuados para realizar sus inve~ 

sienes con el fin de que 6stas sean recuperadas con un margen 

de ganancia siempre incrementado. En la mayoría de los casos, 

los países que ofrecen las mejores alternativas para sus fines 

son los paf.ses o bien. en vras de desarrollo o en proceso de Í!! 

dustrializaci6n. 

Es en estos países en donde encuentran las mejores oport~ 

nidades po~que por un lado, hay una disponibilidad de recursos 

naturales y humanos casi sin explotar., extensiones geográficas 

amplias en donde instalar sus fábricas y regularment.e el clima 

en estos paises les permite desenvolverse prácticamente en 

cualquier actividad que deseen. Por el otro lado, los gobier-

nos de esos paises en la actualidad están llevando a cabo pol! 

ticas de apertura econ6mica que hacen una invitaci6n a los ca

pitales extranjeros a invertir en ramas y sectores de la econ~ 

mía que antes s6lo estaban reservados para los .inversionistas 

nacionales. 

Adicionalmente, las politicas fiscales se han ajustado p~ 

ra ser aún m~s atractivas para que esos capitales sean inverti 

dos en estos paises y no duden en desarrollar complejos indus

triales y otros campos estratégicos de la economia. 

Debe considerarse también el nivel de desempleo de esos -

paises para suponer que, al no haber suficiente ocupaci6n, es 

16gico pensar que la mano de obra no tiene una calificaci6n 1~ 
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boral estimable y que, cuando se emplea, es sumamente baja su 

retribuci6n. 

Un lo concerniente al caso mexicano, no existen muchas di 
ferencias en cuanto a los aspectos tratados anteriormente. 

En la franja fronteriza norte de M6xico, la baja remuner~ 

ci6n de la fuerza de trabajo es un factor que hace que el ni-

vcl de vida de su poblaci6n esté cada vez más deteriorado 

incluso más que en otras entidades del pais. 

Nuestra hip6tesis la demostraremos afirmando que la mayor 

extensi6n de las plantas maquiladoras en la zona fronteriza 

norte de México no contribuye a elevar sustancialmente el ni-

vel de vida de su población sino que por el contrario, lo ha 

hecho estar bajo el dominio de los empresarios· extranjeros que 

lo han condicionado al no dotar a la poblaci6n 1 conjuntamente 

con los gobiernos municipales y estatales, de servicios pQbli

cos que ~sta requiere. 

Es necesario comentar que al permitir el gobierno federal 

la mayor participaci6n del capital extranjero y en algunos ca

sos, de la baja participaci6n del capital nacional, la empresa 

de maquila se ha extendido tanto que podria poner en peligro -

la soberanía nacional. Por lo tanto, desde mi punto de vis~a,

el gobierno debe ser muy cauteloso al momento de otorgar faci

lidades a los inversionistas para que éstos no vayan a tener 

una participaci6n activa en sectores que están reservados ex-

clusivamente bajo el control de nacionales y del gobierno fe· 
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deral. 

Ahora bien, en este aspecto, las propuestas para solucio

nar el problema del bajo nivel de vida de la poblaci6n fronte

riza y de la mayor penetraci6n trasnacional, que se anotan a 

continuaci6n, parten de la premisa fundamental de defender la 

soberanía nacional y de convertir a la industria maquiladora -

en un verdadero apoyo y recurso de la economía mexicana en 

cuanto a permitir a 6sta contar con un mecanismo de generaci6n 

de divisas.y como medio de ocupaci6n de la mano de obra en esa 

regi6n del país. 

- Revisar el decreto que permite la participaci6n del 

100\ del capital extranjero en sectores que podrían ser 

clave para la economia mexicana. 

- Otorgar a los capitales nacionales, las facilidades fi~ 

cales para que importen partes y maquinaria extranjera 

a fin de crear maquiladoras mexicanas para que su pro-

ducci6n no se exporte, s1no que se venda al mercado in

terno. 

- Promover la utilizaci6n de tecnologías de punta para el 

desarrollo de otros sectores de la economía afines a la 

maquila. 

- Desarrollar políticas de industrializaci6n más amplias, 

que no se basen exclusivamente o predominantemente en 

la producci~n para la exportaci6n y que permita un mayor 
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autoabastccimiento nacional. 

Simultáneamente, politícas adecuadas de comercializa·-

cidn pueden contribuir n asegurar el mercado para pro

ductores nacionales a In vez que inmediatamente reducen 

la filtraci6n del impacto directo de la actividad de 

las maquiladoras. 

En cuanto al nivel de vida de la poblaci6n fronteriza,

es necesaria la promoci6n de cursos de capacitaci6n pa

ra los trabajadores de esta industria. 

- Destinar inversiones por parte del gobierno para la 

creaci6n de conjuntos habitacionales con los servicios 

pGblicos necesarios para bienestar y comodidad de la p~ 

blaci6n. 

- Elevar sustancialmente el valor de la mano de obra me

diante la remuneración justa de la fuerza de trabajo. 

Crear la infraestructura urbana necesaria para la libre 

actividad de la poblaci6n como son parques y jardines,

alumbrado pGblico, teléfonos pGblicos, teatros, carret~ 

ras, etc. 

A continuaciGn, se presentan los temas contenidos en el -

presente trabajo, así como su explicación genérica: 

Capítulo I: Antecedentes de la Industria Maquiladora. 
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Capitulo II: La Industria Maquiladora en el Mundo. 

Capitulo III: Desarrollo de la Empresa de Maquila en M6xico •. 

Capítulo IV: Principales zonas econ6micas en las que se -

desenvuelve la industria de maquila en M~xi-

co. 

En el cnp!tulo 1 se pretende centrar n la industria maqui

ladora como un producto de las contradicciones asociadas al de

sarrollo deÍ capitalismo internacional, fenómeno que se encua-

dra en un proceso de internacionalizaci6n del ~apital. De este 

modo, a partir del surgimiento de zonas de producci6n para los 

mercados exclusivamente de exportaci6n, se ubicará el caso de 

la industria maquiladora. 

El capítulo II presenta el desarrollo del marco conceptual 

del objeto de estudio, es decir, los factores que dieron origen 

al establecimiento de la maquila en el mundo, su evolución a 

través de las variables más importantes que dieron lugar a su -

creación y explicando los factores y características que posee. 

El capítulo III está destinado a comprobar la hip6tesis b! 

sica de invcstigaci6n. Para ello, se analizan los antecedentes 

de la industria ~aquiladora en nuestro país, su evoluci6n y cr~ 

cimiento, el decreto que regula la actividad maquiladora en 

México, su desarrollo y comportamiento y, por último, el análi

sis del valor agregado de esta industria en México. 
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En el capítulo IV se i11dica la cval11aci6n de la problemdt! 

ca planteada, así como sus repercusiones en la economía mexica

na durante los pr6ximos seis años (1988-1994). en este capítulo 

es en donde se realiza la crítica de la economía política, ya -

que se liará una cvaluaci~n de los resultados obtenidos del pro

ceso maquilador durante nuestro período de estudio (1965-1983), 

las repercusiones originadas para la economía mexicana y por Gl 
timo, las perSJJectivas de nmpliaci6n por el período mencionado 

al principio. 

Finalmente, se presenta el resumen y las conclusiones deri 

vadas del proceso de investigaci6n, incluyendo algunas recomen

daciones para atender la problemática de estudio. 

Por Gltimo, se incluye también el calendario de activida-

des que fue determinado como meta para elaborar la presente in

vestigaci6n. 
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CAPI11JLO No. 1 

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

1.1 La Nueva Divisi6n Internacional 

del Trabajo. 
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Con frecuencia, nos enteramos, gracias a los medios de di

fusión (radio, tclevisi6n, prensa, etc.), que en los países de

sarrollados las altas y crecientes cir'ras del desempleo abierto 

constituyen noticias de primera plana. 

Por otra parte, los titulares periodísticos se dedican ta~ 

bi~n, al traslado a países subdesarrollados, de una parte, sie~ 

pre en aumento, de la producci6n industrial y a la exportaci6n 

a los mercados de los países industrializados de una parte muy 

grande de esa producci6n. Curiosamente, la mayoría de los peri6· 

dices y noticieros informa por separado sobre estos dos asuntos .. 

En los últimos años, la atención se ha centrado en las COll 

secuencias de la introducci6n de equipos electrónicos y de tecno 

logia de procesos en muchos sectores de la industria, el comer-

cio y la administración, razón por la cual, gran cantidad de em

pleados y profesionales de estos sectores se han visto sustitui

dos por estos equipos tecno16gicos. Sin embargo, se ha dado poca 

importancia a las implicaciones del traslado de industrias a 
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países extranjeros. 

Es indudable que la introducción de equipo y tecnología -

electr6nícos se incremcnt6, mediante la descornposici6n del pr~ 

ceso de producci6n, lo que penniti6 reducir los costos de pro

ducción y montaje de componentes electrónicos por medio de la 

utilización de la mano de obra barata disponible en los países 

en vías de desarrollo. 

Como tedas sabemos, en la economía capitalista la produc

ci6n industrial (y no industrial) únicamente se ha desarrolla

do en los lugares que garantizan alta rentabilidad; dicho des!!_ 

rrollo se manifestó históricamente no sólo con el surgimiento 

del trabajo asalariado como la relación de producción dominan

te y con la progresiva división del trabajo en las fabricas, -

sino tambiEn con el continuo desarrollo de una división regio

nal e internacional del trabajo. 

Pero aquí conviene detenerse un poca para preguntarse: 

¿que es la divisi6n social del trabajo? De acuerdo con el pens!!_ 

miento de los economistas neoclásicos esta divisi6n social del 

trabajo la interpretan como una especializaci6n de los países 

productores primarios o 11agrarios" con respecto a los países -

productores de objetos industriales. Sin embargo, para los paf 

ses industrializados, esta división la presentan como una esp~ 

cíalizaci6n a nivel de los sectores industriales, afirmaci6n -

que no es correctae 

La división internacional del trabajo no es una divisi6n 
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en ramas o sectores, simplemente porque hoy se da una segmen

taci6n de las ramas a escala internacional. Los elementos que 

entran en una mercancía entregada por la rama provienen de 

las empresas rnaquiladoras repartidas por todo el mundo. 

Por eso, creo conveniente reproducir la definici6n que 

hace Christian Palloix a la división internacional del traba

jo que la determina como "el proceso que difiere y jerarquiza 

los diversos modos de organiznci6n de la producci6n propios y 

específico~ de cada forrnaci6n social: cada modo de organiza-

ci6n capitalista 'nacional' de la producci6n es a la vez un 

núcleo, un elemento del proceso real de producci6n internaci~ 

nal y también un todo dotado de una cierta coherencia interna 

relativa". !/ 

Cabe mencionar que la divisi6n internacional del trabajo 

no se ha desarrollado solamente en el seno de la internacion~ 

lizaci6n de la producci6n (aspecto que trataremos más adelan

te), sino también y sobre todo a nivel del proceso de repro-

ducci6n real del capital a escala internacional. Por lo tanto, 

esta antigua forma o "clásica" de divisi6n i.nternacional del 

trabajo está a punto de desaparecer. 

Alrededor de los años 1965-1966, cornenz6 en varios paí-

ses en vías de desarrollo (incluido México), un proceso de 

industrializaci6n parcial orientado hacia el mercado mundial, 

este proceso obliga a una creciente subdivisión del proceso -
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de producci6n en varios procesos parciales, separados y 1~ 

calizados en distintos lugares de todo el mundo. 

A este proceso se ha designado como la "Nueva Divisi6n 

Internacional del Trabajo11
, divisi6n que continúa todavía 

en marcha y no es un resultado aún alcanzado. 

En la actualidad, los trabajadores de los países des~ 

rrollados tienen que competir con los trabajadores de los 

pa!ses suhdcsarrollados por los muy escasos empleos; de 

igual forma, en el mercado internacional de emplazamientos 

industriales, los dos grupos de paises tienen que competir 

entre ellos para atraer hacia sus territorios a esas empr~ 

sas. Asimismo, estas empresas tienen que reorganizar su 

producción de acuerdo a las actuales condiciones interna-

cionales de expansi6n y acumulaci6n, si es que se quieren 

mantener con vida. 

El medio más importante que utilizaban las empresas -

para asegurar su sobrevivencia era la racionalizaci6n de 

la producci6n en sus emplazamientos industriales; hoy en 

día ese medio ya no es adecuado. 

Desde el punto de vista de los países industrializa-

dos, las cambiantes condiciones de la expansi6n y acumula

ci6n del capital obligan a una gran cantidad de empresas -

de todas las ramas industriales a reorganizar su producci6n 
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e incluso, en la mayoría de los casos, a instalar plantas 

maquiladoras en otros países fuera de su territorio, ya 

que, entre otros factores, el pago de la mano de obra es 

mucho más barato que pagar a sus ciudadanos, dada la abun

dancia de este recurso; raz6n, por la cual, se abarata ca~ 

siderablemente. 

Por otro lado, la extensi6n de países en los que ins

talan plantas maquiladoras crece a ritmos acelerados, prin 

cipalmenie en los países mctaf6ricamente llamados 11 tercer

mundistas11. Pero siguiendo con el punto de vista de los 

países desarrollados, creo necesario mencionar que la cam

biante distribución de los emplazamientos productivos de 

las industrias de esos países en todo el mundo es una mani 

festaci6n de la tendencia hacia una nueva división intern~ 

cional del trabajo. 

Adicionalmente, los efectos de esa manifestaci6n eco

nómica, son las tasas de desempleo altas y crecientes que 

son atribuibles a la reubicaci6n de la producci6n, a las 

posibilidades de reorganizarla y a las presiones que emp~ 

jan hacia ello. Para los habitantes de estos paises, en la 

medida en que avance la división internacional del trabajo 

sus fuentes de trabajo poco a poco se irán esfumando. 

La continuaci6n del proceso de la nueva divisi6n in-

ternacional del trabajo también puede tener efectos de C0)2 
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vergencia entre los intereses de los trabajadores de los -

países desarrollados con los de los países subdesarrolla-

dos. 

El movimiento sindical de los países industrializados 

debe extraer una lecci6n del proceso de la nueva divisi6n 

internacional del trabajo "que la defensa de sus intcre--

ses, si hace caso omiso de los movimientos sindicales de 

los patses en vías de desarrollo, lleva en sí mismo el ger 

men de su fracaso 11
• '!:./ 

1.2 La !.E.O. como vehículo de internacionalizaci6n 

del capital. 

En esta parte del capítulo, se mostrarán las causas -

por las cuales los países desarrollados instalan plantas -

maquiladoras eñ otras naciones, pero de manera particular, 

por qué es en los países en vías de desarrollo en donde 

existe la mayor preferencia. 

Para ello, primero tenemos que enunciar brevemente en 

qué consiste la inversi6n extranjera directa, entendida é~ 

ta como vehículo que propicia la trasnacionalizaci6n del 

capital y c6mo se manifiesta ia internacionalizaci6n del 
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ca pi tal. 

Como todos sabemos, la inversi6n extranjera directa -

la realizan las grandes corporaciones monopólicas que la 

constituyen un reducido grupo de empresas de gran tamafio 

que pueden abarcar diversas industrias entre las cuales, -

se pueden mencionar alimenticia, calzado e industrias del 

cuero, produC.tos químicos, ensamble y reparaci6n de equipo, 

herramientas y sus partes; juguetes, art!culos deportivos, 

automotr!z y otras industrias manufactureras; en algunas -

ocasiones las corporaciones de un país controlan empresas 

extranjeras mientras que al mismo tiempo algunas de sus 

corporaciones son controladas por paises extranjeros. 

Para las corporaciones manufactureras de Estados Uni

dos, durante los afies 1969-1979, la tasa declarada de ben~ 

ficio sabre la inversión extranjera fue aproximadamente la 

misma obtenida en la inversi6n estadounidense interna. En 

1966 se desarroll6 una encuesta de la inversi6n extranjera 

directa de E.U. que incluy6 a todas las personas y empre-

sas con inversi6n extranjera en exceso de cincuenta mil d~ 

lares. 

Contestaron cerca de 3,400 personas y empresas (cifra 

que representa menos del 1\ del total de corporaciones es

tadounidenses); sus activos extranjeros ascendieron en to

tal a 583 mil millones de d6lares. 
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Cerca del 39.0\ de tales activos, eran propiedad de 

s6lo Z98 empresas, lo que se aproxima a la concentraci6n -

del total de activos comparados de Estados Unidos; en 1964, 

325 compañías tenían el 42.0t del total de activos de las 

instituciones de ese pa!s no financieras. 3/ 

El párrafo anterior nos refleja que dentro de las 

grandes compañías estadounidenses, las más grandes son las 

que realizan la mayor parte de la inversión extranjera di· 

recta. Esta inversión es muy superior la que realiza Esta~ 

dos Unidos que la inversión extranjera que se hace en Est~ 

·.ttis Unidos. 

Es necesario comentar que se muestra el caso de los 

Estados Unidos en materia de inversión extranjera directa 

porque, considero que es el más representativo de todos 

los paises industrializados que concurren al fen6meno de -

inversi6n extranjera. 

Ahora bien, de la inversión que realiza Estados Uní·· 

dos en el extranjero, una parte muy pequefia es financiada 

con fondos de ese país. 

Los gastos en plantas y equipos manufacturados de las 

filiales extranjeras de corporaciones estadounidenses as

cendieron en promedio a 4,300 millones de d6lares por año 

entre 1968 y 1970. La salida neta de capital, realizada 
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por empresas manufactureras, ascendi6 en promedio a 1,500 

millones de dólares de 1965 a 1967, y a 1,100 millones de 

dólares por afio de 1968 a 1970. 

Esto se traduce en que las salidas netas de capital -

de Estados Unidos financiaron cerca del 35.0\ de la inver

sión extranjera en manufacturas de 1965 a 1967, y cerca 

del 22.0I de 1968 a 1970; el resto del financiamiento se 

obtuvo con ganancias retenidas, reservas de depreciaci6n y 

endeudamiento externo de las filiales extranjeras. !/ 

Como podemos apreciar, la magnitud del capital que s~ 

le solamente de Estados Unidos es enorme, sin mencionar 

otros países desarrollados como Francia, Alemania Federal 

e Inglaterra que tarnbien tienen una considerable invcrsi6n 

en el extranjero. 

Este capital va a parar primordialmente a paises sub-

desarrollados de Africa, Asia y América Latina, en donde -

será empleado principalmente para el pago de la mano de 

obra y de otros costos de producción de las empresas maqu!_ 

laderas existentes en esas regiones que han sido instala--

das por esos paises. 



1.3 Política actual de la I.E.D. en 

M~xico. 
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Durante los últimos años, la economía mexicana ha re

gistrado una profunda transformación, producto, en gran 

parte, de las medidas de política econ6mica adoptadas para 

hacer frente a los desequilibrios que gener6 la carga de -

la deuda externa y el agotamiento del modelo de crecimien

to proteccionista. 

El país observ6 en el período comprendido entre 1938 

y 1988 un avance significativo en el saneamiento financie

ro y estructural de la economía. Al finalizar 1988 la eco

nomía registr6 una reducci6n importante en el d~ficit de -

las finantas públicas, un redimensionamiento del sector p~ 

raestatal, una racionalización de la protección comercial, 

la consolidación de una base exportadora permanente de pr2 

duetos manufacturados y un alentador abatimiento del proc~ 

so inflacionario. 



1.3.1 Evoluci6n reciente de la I.E.D. 

en México. 
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La crisis rcflej6 la incapacidad de la economía naci,2_ 

nal para generar divisas suficientes para adquirir las im· 

portaciones requeridas por la planta productiva y cumplir 

con los compromisos financieros con el exterior. En el ma~ 

co de una economía internacional que se caracteriza por 

una constante adaptaci6n en los patrones de producción y -

comercio globalizados, el cambio eStructural pretende gen~ 

rar una base permanente de exportaciones no petroleras que 

se derive en un flujo constante de divisas para nuestro 

país. 

En la consecuci6n de tales objetivos, juegan un papel 

primordial la apertura comercial, el ingreso de M~xico al 

GATT y la promoci6n de los flujos de capital foráneo, en 

especial aquéllos destinados a constituir empresas maquil!!_ 

doras con car4cter altamente exportador. 

'Es así como durante el período comprendieo entre 

1983-1988, la inversión extranjera mostró un favorable ca~ 

portamiento, registrando una tendencia creciente en los 

flujos anuales de I.E.D., al pasar de un monto de 683.7 mi 

llones de d6lares autorizados en 1983 a 3,157.1 en 1988. 
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El flujo promedio anual ascendi6 en ese lapso a 

2,216.3 millones de d6lares y result6 dos veces superior -

al corrcspontlientc a los seis años previos. En montos acu

mulados, la IED sum6 para 1988, 24,084.1 millones de d6la

res, cifra equivalente al 13.9\ del PIB registrado en ese 

mismo año. 

Aquí conviene señalar que el buen desempeño que en el 

lapso de referencia observó la lED se dio un escenario de 

severa recesión de la economía mexicana y una fuerte disml 

nuci6n de la demanda de ciertos bienes que tradicionalmen

te han sido generados por empresas con capital externo. No 

obstante, las empresas con inversión extranjera se han 

adaptado rápidamente a las nuevas condiciones de la econo

mía mexicana, mostrando un fuerte dinamismo de sus export~ 

cienes que crecieron a una tasa anual de 42\ entre 1982 y 

1987, en contraste con el crecimiento de 8\ observado por 

las empresas de capital nacional. 

Por sectores econ6micos, la IED durante el período 

1983-1988 se oricnt6 b~sicamente a la industria de trans-

formaci6n, representando el 78 y el 69.4\ para 1983 y 1988, 

respectivamente, siguiéndole el sector servicios con una 

participaci6n del 11.2 y 22.7\ en los mismos afies. 

En lo referente al origen de los recursos, la impor-

tancia relativa de los Estados Unidos empez6 a decrecer en 
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favor de una mayor participaci6n de capital proveniente de 
1 

Europa y Asia,, entre los que destacan países como Gran Br~ 

taña, República Federal de Alemania y Japón. De acuerdo 

con lo anterior, la participación de Estados Unidos fue 

del 66,31 en 1983 contra el 62.11 en 1988, en tanto que en 

los países referidos la participación en conjunto con el -

18.4 y 19.41 para los mismos años. 

Por ra~as de actividad económica, existe una concen-

traci6n Ímportante de la inversión extranjera dentro de la 

actividad industrial, destacándose su participación en las 

industrias automotriz terminal (23.41), de maquinaria y 

equipo no electrónico (5.51), de autopartcs (4.81), de pa-

pel y cartón (4.81) y farmac~utica (4.5i). 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la 

crisis económica no ha limitado el interés de la inversión 

extranjera en México, demostrando su confianza en la forma 

en que se están llevando a cabo los cambios estructurales. 

1.3.2 Pol!tica actual en materia de 

Inversi6n Extranjera. 

La experiencia nos ha indicado que cuando la IED ha 

respondido a las sefiales económicas adecuadas, ha traído -
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beneficios tangibles como capital, empleos, divisas, cnpa

citaci6n de mano de obra, integraci6n con la planta produs 

tiva a través de la asimilaci6n tecnol6gica y el efecto 

multiplicador que dicha inversi6n conlleva sobre los nive

les de producci6n y consumo. 

Una contribuci6n importante de la IED es la transfe-

rencia de tccnologia para el desarrollo científico y tecn2 

16gico de nuestro país. En este sentido, la participaci6n 

de las empresas con inversi6n extranjera es determinante -

para poder tener acceso a tecnologías avanzadas. En conse

cuencia, y dado que el país se enfrenta a un importante 

atraso tecno16gico de grandes dimensiones en muchos secto

res de la actividad econ6mica, la IED puede ser uno de los 

medios m§s adecuados para la obtenci6n de tecnologias de 

vanguardia que paulatinamente reduzcan dicho atraso. 

La pr6xima administraci6n pondr§ especial énfasis en 

atraer a la IED para fortalecer la planta productiva. Las 

fuertes reducciones en recursos que financien nuevos pro-

ycctos han obligado a buscar nuevos capitales, ya que el 

ahorro generado internamente ha resultado insuficiente y 

el acceso al crédito se ha visto reducido. 

La politica de la IED se contempla en diversos docu·-

mcntos emanados de un minucioso proceso de consulta y con

certación en la materia; de las necesidades de la política 
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industrial, de la búsqueda de la rccuperaci6n dél crecí· 

miento econ6mico; de la simplif icaci6n administrativa y 

del desarrollo tccnol6gico apropiado a la dotaci6n de re·· 

cursos y factores del pais. 

En este contexto, el Reglamento de la Ley para Promo· 

ver la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n Extranje· 

ra es un documento fundamental de la politica que entrará 

en vigencia. El Reglamento considerará la posibilidad de 

admitir nasta un 100\ de capital extranjero en determina-

das ramas de actividad econ6mica bajo ciertas condiciones 

claras y precisas. 

El Reglamento de la Ley para Promover la Inversi6n H~ 

xicana y Regular la Inversión Extranjera. tiene su antece .. -

dente en la Ley de 1973, la cual fija las reglas y establ~ 

ce los mecanismos que definen el compo.rtamiento de las ern· 

presas con inversí6n extranjera; pretende también orientar 

la IED hacia los sectores más provechosos del país salva-

guardando otros donde los nacionales ejercen una particip!_ 

ci6n importante. 

Por otro lado, existen los instrumentos de con.trol y 

vigilancia, en particular la Cornisi6n Nacional de Inversi~ 

nes Extranjeras (CNIE) y el Registro Nacional de Inversio· 

nes Extranjeras (RNIE). La primera es un 6rgano constitui

do por los titulares de las Secretarías de Gobernaci6n, R~ 
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laciones Exteriores, Hacienda y Cr6dito PGblico, Programa

ción y Presupuesto, Energia, Min~s e Industria Paracstntal, 

Comercio y Fomento Industrial y Trabajo y Previsión Indus

trial. 

Frecuentemente se consulta a otras Secretarías que 

tengan competencia en los proyectos de inversi6n a tratar. 

En el segundo (RNIE) se llevan a cabo las inscripciones, -

el control y rccopilaci6n de información de las empresas -

con inversión extranjera. 

Es conveniente señalar que se reduce al mínimo la tr~ 

mitaci6n hurocrática mediante la eliminnci6n de requisitos 

de infornaci6n excesivos y dispone que toda solicitud de -

autorizaci6n que se presente ante las autoridades de la m~ 

teria debe ser resuelta en un plazo preciso que no exceda 

de 45 días h~biles; en caso contrario, se entiende resuel

ta favorablemente la solicitud de que se trate. 

El Reglaoento de la Ley no abandona los elementos del 

marco jurídico, y con base en las atribuciones del Ejecuti 

vo Federal, fundamentalmente en el inciso d) del articulo 

So. de la Ley, otorga un verdadero impulso a la pol1tica -

de inversi6n extranjera. 

De acuerdo con esto y cqmo medida de apertura ·y sim-

plificación, se reducen n cinco las condiciones que debe--
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rán cumplir los inversionistas extranjeros para registrar 

sus nuevas inversiones; entre éstas destacan: 

A) Que la inversión se realice con recursos provenien 

tes del exterior. 

B) Que el monto de la inversión en activos fijos no 

exceda el equivalente en moneda nacional a 100 mi

llones de d6lares estadounidenses. 

G) Que la inversi6n se realice fuera de zonas de ma· 

yor concentraci6n industrial, como son el 4rea me

tropolitana de la Ciudad de M~xico y los mlllicipios 

de Guadalajara y Monterrey. 

O) Que se obtenga una balanza de divisas equilibrada 

acumulada para los tres primeros años de operaci6n 

de la nueva empresa. 

E) Que el inverslonista genere empleos permanentes y 

contribuya con programas de capacítací6n para los 

trabajadores. 

F) Que la tecnología sea adecuada y observe las disp2. 

siciones ecológicas. 

Asimismo, conforme a lo sefialado en el Artículo 6, no 

se requiere autorizaci6n para que los inversionistas ex

tranjeros adquieran ·en cualquier proporci6n- acciones de 

sociedades establecidas o en el acto de su constituci6n 
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siempre que dichas empresas operen o se constituyan para -

reali~ar actividades de maquila u otras comerciales o in-· 

dustrias para exportaci6n (aquí entran completamente las -

empresas maquiladoras, además de ser altamente exportado-· 

ras). 

De igual manera, el articulo 13 prevé fórmulas que fa 

ciliten el acceso del capital extranjero al mercado de va

lores, adoptando la modalidad de capital "neutron, pues 

los inversionistas podrán participar en los rendimientos • 

de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valo-

res, pero no en los derechos corporativos, es decir, ni en 

su control ni en su administraci6n. 

Dentro del articulo 19 se simplifican y aclaran las -

reglas para los fideicomisos que dan acceso a la inversión 

turística. Para esto se establece la desrcgulaci6n del Ré

gimen de Fideicomiso en Zona Restringida) al mismo tiempo 

que se considera factible incluir nuevas actividades com-

plementnrias a la principal, sean turtsticas o industria-

les, esto esa en la construcci6n de vivienda para los tra

bajadores de la empresa, centros comerciales y desarrollo 

turístico, entre otros. 

Me parece de particular importancia la aparición de 

un mecanismo a través del cual los inversionistas extranj~ 

ros pueden participar ~n. sectores reservados a mexicanos.-
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El art!éulo 23 sefiala la posibilidad de crear fideicomisos 

temporales con una duración de 20 afias, lo cual permite la 

inversi6n externa en compafiías mexicanas ya establecidas -

que poseen un fuerte potencial exportador o enfrentan díf i 
cultades financieras. Es preciso sefialar que se deben in

cluir en las cláusulas de operación el proceso de remexic~ 

nización o mexicanización gradual al término de los 20 

años. 

Adiéionalmente, queda contenido en el Reglamento otro 

elemento que complementa la posibilidad de atraer flujos -

de ínversi6n externa, esto se refiere a la necesidad de i~ 

tensificar los esfuerzos de promoción de la inversión pro· 

ductiva tanto nacional como extranjera. 

Ante la drástica caída que ha experimentado la inver

sión pública y privada en México en los últimos años y la 

insuficiencia del ahorro interno. se hace cada vez más ne

cesario recurrir a recursos del exterior, en una forma que, 

como la inversión extranjera directa, no complique la pro

blemática que ya se deriva de un endeudamiento externo, C!:! 

yas necesidades de servicio restringen en fonna significa

tiva el acervo de recursos para el desarrollo. 

Resulta indispensable subrayar, con particular énfa-

sis; la necesidad de encontrar mecanismos que permitan as~ 

gurar el disponer de un elevado volumen de inversi6n que 
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se requerirá para absorber a mds de 4 millones de personas 

en que se incrementará la poblací6n ccon6micamente activa 

durante los pr6ximos seis años. Considerables son los re

querimientos en materia de atracci6n de IED, si se toma en 

cuenta su contribucí6n en la absorci6n de los nuevos parti 

cipantes anuales en la fuerza de trabajo del pats en el 

periodo 1989·1994. 

El prop6sito central de la promoci6n es proyectar una 

mejor imagen de M&xico en el exterior, y al mismo tiempo -

establecer los objetivos y estrategias de acci6n que resal 

ten las ventajas de invertir en México, Los criterios para 

la promoci6n de la inversión extranjera son los siguien• 

tes: 

Generaci6n de empleos permanentes y bien remunera-

dos. 

Integraci6n al proceso de internacionalizaci6n de 

la industria y de la planta productiva dentro del 

marco de globalizaci6n económica mundial. 

- Apoyo a los esfuerzos del pa1s para abrir nuevos 

mercados de exportación. 

· Adquisición de tecnologfa de acuerdo con la dota--

ci6n nacional de factores y con las condiciones eC2_ 

n6mico sociales del pafs. 

· Complementaci6n del ahorro nacional para incentivar 
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nueva inversi6n. 

Con este fin y con base en el articulo 41, se establ~ 

ci6 el Comit~ para la Promoci6n de la Inversi6n en M~xico 

(CPIM), con las siguientes funciones: 

- Promover la actividad del sector privado en el des~ 

rrollo econ6mico nacional, alentando la inversi6n -

privada nacional y extranjera. 

- Transmitir la importancia de la IED, para coadyuvar 

al crecimiento gradual y sostenido de la cconomia -

de nuestro pais. 

- Difundir los criterios existentes sobre la apertura 

de la IED y de la eliminaci6n de restricciones e ifil 

precisiones que permiten mayor flexibilizaci6n de -

las normas de aplicaci6n. 

- Establecer las bases para la implantaci6n de una e~ 

trategia de promoci6n integral e institucional, que 

concertadamente se desarrolle entre los sectores p~ 

blico y privado, para definir las politicas de pro

moci6n, publicidad y relaciones pGblicas. 

- Instrumentar una asignaci6n eficiente de recursos -

humanos y financieros para poder abarcar un espec-

tro mayor del mundo en la promoci6n de la inversi6n 

hacia M~xico. 
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- Consolidar la imagen de nuestro país como receptor 

de flujos de inversi6n, a través de estrategias 

promocionales y de relaciones públicas. 

- Orientar la invcrsi6n productiva hacia los sectores 

que mds convengan a la economía de acuerdo con los 

lineamientos de política sectoriales. 

- Difundir la nueva imagen de apertura en materia de 

inversión que ha adoptado el Gobierno Federal, que 

permita modernizar y consolidar la infraestructura 

actual, agilizando los tr~mitcs administrativos, y 

otorgar al inversionista una mayor seguridad jurídi 

ca. 

- Fomentar que la IED venga acompañada de tecnología 

adecuada que coadyuve al crecimiento económico del 

país. 

Fortalecer las relaciones empresariales para promo

ver la apertura de nuevos mercados comerciales. 

- Promover la colaboración y coordinaci6n entre las 

diversas asociaciones, agrupaciones y entidades taE 

to del sector pdblico como del privado, que partici 

pen en la prom6ci6n de inversi6n en México. 

- Establecer mecanismos y criterios para fomentar la 

participaci6n financiera activa de instituciones y 

organismos pGblicos y privados de Comité. 
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- Ser el órgano consultivo de la Secretaría de Comer

cio y Fomento Industrial, y concertar las acciones 

en materia de promoción de la inversión en el pa!s 

con los sectores público, privado y social. 

De esta forma, el Comit6 permitirá coordinar y difun

dir un enfoque completo del contexto macroecon6mico de Mé

xico ante el mercado potencial de inversionistas naciona-

les y extranjeros, mostrando los beneficios que otorga la 

inversi6n en nuestro pa!s. 

El mejoramiento sustantivo de los mecanismos para pr~ 

mover la entrada a M~xico de nuevos capitales productivos 

resulta indispensable si la IED ha de jugar un papel rele· 

vante en la reactivaci6n y modcrnizacidn de la estructura 

económica del país a corto plazo. 

1.4 Internacionalización de la valorización 

del capital. 

Para este apartado de nuestro capítulo, es necesario 

hacer dos distinciones que considero que se deben tomar en 

cuenta: a) la internacionalización de la valorización del 

capital y el proceso histórico de la internacionalización 
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de esa valorizacidn, y b) internacionalizacidn del capital, 

entendido éste como relación social. 

Los rasgos principales de la fase de internacionaliz~ 

ci6n del capital, en su valorizaci6n, no son solamente la 

internacionalizaci6n de la valorización del capital al ni

vel del ciclo del capital-mercancía, bajo el aspecto trad! 

cional de exportaciones-importaciones, mundiales, más que 

el fenómeno de la empresa multinacional, sino sobre todo -

la internacionalizaci6n de la valorizacídn al nivel del 

capital-dinero y del capital-productivo; la internacionali 

zaci6n de la valorizaci6n a nivel del capital-dinero se e~ 

presa en un valor contable de las inversiones internacion~ 

les estimadas en 1971 en 65 millones de d6lares para las 

econom!as capitalistas. 

La forma más coman de este aspecto lo constituye la 

inversión internacional y el control ejercido sobre los 

sectores en los que está delimitada la cuesti6n de las em· 

presas multinacionales. La inversi6n internacional, o pro

piamente dicho, la exportaci6n de capital no hace más que 

reflejar la internacionalización de la valorizaci6n del C! 

pital-dinero en el curso de la internacionalizaci6n del 

capital. 

Es conveniente decir que la inversi6n internacional en 

1967 se dirigfa en un 321 hacia los paises tercermundistas 
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y el resto se dirigra hacia los países capitalistas. En 

los primeros. la inversi6n se dirig!a hacia el petr6leo en 

33\; industrias manufactureras, 29\¡ industrias extracti-

vas y metal!írgicas, 10\ y comercio, 7\. 

Como vemos, esta estructura de la inversi6n interna-

clona! en los pa!ses subdesarrollados es muy diferente a 

la observada en 1970 en relaci6n a los países desarrolla-

dos; por ejemplo en un pars como la República Federal Ale

mana, donde el 77\ de la invcrsi6n extranjera se dirige 

hacia las industrias manufactureraS, principalmente los 

productos qu!micos, material eléctrico, material de trans

porte y máquinas. 

Para 1971, la producci6n en el extranjero de los di-

versos capitalismos "nacionales" (330 mil millones de d61!. 

res) es superior a las exportaciones mundiales (311 mil mi 
llones de d6lares); sobre el PNB del mundo capitalista su

perior a 2,000 millones de d6lares en 1971, las 650 princi 

pales empresas industriales mundiales realizan 773 mil mi

llones de d6lares. A manera de ejemplo, diremos que en ese 

mismo afio, en Estados Unidos la producci6n internacional -

controlada por empresas de ese país en el extranjero se e~ 

tim6 en por lo menos 172 mil millones de d6lares, es decir, 

cuatro veces el valor de las exportaciones de E.U. en ese 

mismo afta. 
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Esto nos demuestra claramente que ln intcrnacionalizf!_ 

ción de la producción de E.U. es cuatro veces más que !:'u -

comercio exterior, de donde se desprende la inndecuaci6n 

de los razonamientos basados en la balanzn de pagos. 

Por otro lado, con·la fase del imperialismo que anall 

za Lcnin, la intcrnacionalizaci6n alcanza el ciclo del ca

pi tal-d; nero y las leyes de la divisi6n internacional del 

trabajo, las leyes de la especializaci6n se modifican, es

to es lo que intenta tener en cuenta (sin conseguirlo), el 

Teorema Ucckscher-Ohlin-Samuelson. 

Oc hccl10 1 en la actualidad, la internacionalizaci6n -

no $e cxtlcnde solamente n lo~ ciclos del capital·mercancra 

y del capital-dinero, sino que toma su último papel, la i!J. 

tcrnaclonalizaci6n del capital productivo, lo que se desiK 

na generalmente en los t~rminos de la internacionalizaci6n 

de la producci6n. 

lle Jo anteriormente dicho, podemos resumir afirmando 

que In consolidaci6n de las empresas multinacionales no es 

m4s que el punto de llegada, a nivel de la empresa, de es

t<.> progresivo movimiento. Mientras que el capital se in ter. 

nnclonalizn (como relaci6n social en su correspondencia 

con el cklo del capitnl-mercancra), el ciclo del capital

dincro y el delo del cupitul-productivo, es evidente que 

las l<·rcs cl4sicus de csp~cinli:nci6n internacional no ti~ 
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nen nada que hacer frente a la nueva divisi6n internacio-

nal del trabajo que se desarrolla en el seno de la intern,a 

cionalizaci6n de la producci6n, y esto en relación con las 

oportunidades que pueden desprenderse en el plano del capi_ 

tal-mercanc!a y del capital-dinero. 

1.4.1 Enfoque conceptual de la internacíonalizaci6n 

del capital. 

El enfoque conceptual de la internacionalizaci6n se • 

desarrolla en un doble plano: enfoque conceptual y enfoque 

orgánico. El segundo enfoque da cuenta te6ricamente de la 

esencia del proceso de internacionalizaci6n. 

Por enfoque funcional de la internacionalizaci6n se 

designa el proceso de conocimiento que estudia la interna

cionalízacidn como el reflejo exterior, el movimiento en -

la frontera del proceso contradictorio del capital; carac

terística principal del pensamiento clásico smithiano y 

ricardiano del comercio exterior y caractert:stica "carica

turesca del pensamiento neoclásico". y 

Y por enfoque orgánico se designa aquél que trata de 

incluir el proceso de internacionalizaci6n en el movimien-
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mismo proceso contradictorio del capital. 

1.5 Proceso hist6rico de la Industria 

Maquiladora de Exportaci6n. 

A mediados de los años sesenta casi no hab!a en los -

paises subdesarrollados industrias de transformación orie~ 

tadas hacia los mercados de los paises industrializados. -

Después de un proceso de políticas económicas, y en algu-

nos casos, de ajuste en estos paises diez años después, a 

mediados de los setenta, miles de fábricas operaban en no 

menos de 39 países en vías de desarrollo (15 en Asia, 8 en 

Africa y 16 en América Latina). 

Prácticamente, todas producián en forma casi exclusi

va para los mercados de los países desarrollados como Fra~ 

cia, Inglaterra, Alemania Federal, Italia y los Estados 

Unidos. 

En estos emplazamientos están representadas casi to

das las ramas de 1a industria manufacturera, sin embargo,

hay. una tendencia a que en cada una de las zonas o países 
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se instale mayoritariamente una industria determinada. Pa

ra 1075, con mucho, la mayor proporci6n de la producci6n -

pertenecía a los grupos textil y del vestido y de produc-

tos electr6nicos. 

En gran medida, la producci6n de estas plantas de ma

quila para el mercado mundial está integrada verticalmente 

en las operaciones trasnacionales de empresas matrices, y 

supone la realizaci6n de procesos sencillos, como ya sabe

mos, su tarea se caracteriza por c~nstituir procesos par-

cialcs de producci6n, o sea, la formación de componentes,

el montaje de algunos de ellos o el montaje del producto -

final a partir 'de componentes. S6lo en algunos grupos se 

llevan a cabo procesos complejos de producci6n, como en el 

caso de textiles y vestidos, y ello sucede solamente en 

unos cuantos países. 

La estructura de la ocupación en las zonas de produc

ci6n libre y en las fábricas maquiladoras para el mercado 

mundial es muy desequilibrada. Dada la oferta virtualmente 

ilimitada de mano de obra desocupada, estas fábricas eli

gen un tipo muy específico de trabajadores; en su mayoría 

mujeres j6venes. El criterio que utilizan es inequívoco: -

se emplea a quienes requieren una remuneraci6n mínima (a -

veces inferior a cincuenta centavos de d6lar para opera--

rios semicapacitados), a quienes pueden ser utilizados ma-
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yormente (una mano de obra de la cual se puede esperar la 

mayor intensidad de trabajo), a quienes tienen poca o nin

guna capacitación. 

Estas empresas se instalan en esos países siguiendo -

plenamente las directrices dictadas por la matriz imperia

lista, de donde provienen los capitales, los bienes de ca

pital, las partes que se ensamblarán, las materias primas 

que se insumirán, las patentes de invcnci6n, los procesos 

y procedimientos de operación y aan los contratos de com-

praventa de los productos finales que surjan del proceso -

de la maquila. 

En este sentido, el proceso de internacionalización -

del capital surge como una necesidad del capital para man

terier los ritmos de acumulación que caracterizó a los paí

ses centrales, este proceso tiene como antecedente la de-

pendencia estructural y el desarrollo desigual de los paí

ses subdesarrollados en relaci6n con los desarrollados; 

ello permiti6 la fragmentaci6n de los procesos productivos 

con el fin de aprovechar al ej6rcito industrial de reserva 

y una fuerza de trabajo subvalorada en los países subdesa

rrollados. 

Esto último es incuestionable porque la maquila no d~ 

termina por s~ misma el destino de sus productos, el pre--



66 

cio de los mismos, la empresa que habrá de transportarlos, 

la compaftia que habrá de asegurarlos, ni otras cuestiones, 

puesto que todas las operaciones de la cuestión comercial 

que afectan a los productos procesados por las maquilado·· 

ras, serán especificadas por la matriz imperialista y la 

maquiladora s6lo obedecerá los dictados ex6genos, aún en 

lo referente a la contrataci6n de la mano de obra y de per 

sonal en general, en cuyo ~mbito las mejores retribuciones 

serán pagadas a los t~cnicos y empleados de alto nivel pr~ 

cedentes de la matriz extranjera. 

11 Los gobernantes del •submundo econ6mico' en donde se 

instalan las maquiladoras, sólo condicionan los aspectos • 

jurídicos esenciales para atraer a dichas empresas a sus 

pa!scs en circunstancias que resultan ventajosas para las 

matrices. S6lo por excepción los gobernantes intentan pro· 

piciar las condiciones para beneficiar a sus connacion!!_. 

les". §./ 

La importancia de este proceso radica en que se ha 

constituido una readaptaci6n de las economías tanto desa-

rrolladas como subdesarrolladas a este nuevo modelo de ac~ 

mulaci6n de capital, ya que se ha propiciado una revolu·-· 

ci6n en las estructuras del empleo mundial, debido a que 

la fuerza de trabajo de los paises subdesarrollados se in

tegra de manera activa y creciente a los procesos productl:_ 
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vos mundiales, especialmente a la exportaci6n de manufact~ 

ras. 

Amén de una proletarización agudizada constituida 

principalmente por mujeres jóvenes, lo que significa: 

1.- Una fuente casi inagotable de mano de obra que -

representa bajos salarios. 

z.- La posibilidad de utilizar una· fuerza de trabajo 

a cualquier hora (turnos matutino, vespertino, -

nocturno y hasta días festivos). 

3.- Una mano de obra que se desgasta rápidamente pe

ro a la que se le encuentra f4cil sustitución. 

4. - La posibilidad de seleccionar a los obreros de 

forma muy específica, según la edad y la disci-

plina y la poca especialización. 

En sí, la internacionalizaci6n del capital, constitu

ye el traslado de fases productivas a países desarrollados 

a zonas en donde la mano de obra es más barata con el fin 

.de disminuir los costos de producción mediante el empleo -

de la fuerza de trabajo intensiva. 

La reubicación de los procesos productivos está inte-
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grada verticalmente a un proceso global de la producci6n -

bajo el control de corporaciones trasnacionales, lo que 

permite que las decisiones en cuanto a la producci6n sean 

tomadas por la empresa matriz. 

De esta manera, los principales emplazamientos de f4-

bricas para el mercado mundial en zonas francas (y fuera -

de ellas) son los paises del sureste de Asia y del Caribe 

-incluid~ M6xico- y algunos pocos paises de Afri~a. En es

to Se refleja claramente las específicas relaciones cen

tro-periferia: Jap6n-Sureste Asiático; Europa Occidental~ 

Africa; Estados Unidos-Caribe. 

La importancia de este proceso radica en la maximiza

ci6n de las ganancias por la via del.abatimiento de los 

costos de producci6n mcdillnte el pago de salarios inferio

res a los de los países desarrollados, mayor intensidad 

del trabajo, jornadas más largas y menores prestaciones. 

1.6 Definici6n de Industria Maquiladora. 

Si bien es cierto que existe consenso acerca de los -

criterios posibles para la clasificaci6n de las industrias 
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maquiladoras no lo hay en lo que se refiere a la defini--

ci6n general del término. La industria es normalmente ide~ 

tificada en las investigaciones por medio del carácter le

gal que posee, más que por sus características generales. 

En la mayoría de los estudios se define a la indus--

tria maquiladora en los términos que son, o bien demasiado 

estrechos para captar la naturnleza del fenómeno (como es 

el caso de la definición legal basada en el registro fede

ral correspondiente), o bien demasiado generales ya que se 

define por medio del proceso global que representan (como 

es el caso que lo identifica mecánicamente con el proceso 

de 11 internacionalizaci6n del capital" y la 11 nueva división 

internacional del trabajo"). Ambas v!as de definici6n de

jan la explicaci6n del fenómeno maquilador al contexto ge

neral y, por lo consiguiente lo dejan como subyacente o d~ 

pendiente de un proceso más general que en pocas ocasiones 

es rigurosamente definido. 

La definición legal de las maquiladoras tiene la ven

taja y la limitación de estar sujeta al cambio. 

Cuando se adopta este criterio se tiene implícitamen

te la concepci6n de que la legislaci6n abre el espacio ec~ 

n6mico en el· que operan las compañ!as mexicanas y extranj!:_ 

ras en el territorio mexicano. 
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La legislaci6n se ve por tanto, como la estructura 

que condiciona la forma de operaci6n de la industria ya 

que ~sta adecua sus estrategias comerciales, laborales, 

productivas y de operaci6n en la medida en que la legisla

ci6n lo permite. Por lo tanto 1 13. definici6n legal depende 

de decretos y estatutos, pero más críticamente, de la in-

terprctación del espacio econ6mico y estratégico que abre 

a las entidades productivas que buscan perpetuar mayor 

flexibilidad para sus operaciones. 

La definición de maquiladoras cambia en este enfoque 

necesariamente al cambiar la legislación por lo que pueden 

ser inestables los estudios que se basas en esos cri te

rios. 

El segundo enfoque normalmente se basa en la descrip

ción de las estrategias adoptadas por las compañías inter

nacionales que utilizan los servicios de plantas maquila-

doras. 

Dentro de este conjunto sobresalen varias definicio-

nes basadas en propiedad, organizaci6n, control o en las -

caracterfsticas de los flujos de mercado. En el trabajo h~ 

cho por el Centro de In\·estigaci6n )" Docencia Econ6mica 

con la ayuda de Jesús Tacayo y José Luis Ferni!ndez se adop_ 

t6 como criterio de definici6n el origen de los insumos 
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productivos ya que 11 una empresa sería considerada como ma

quiladora, cuando el valor de los insumos recibidos de 

otra empresa para la que realizara operaciones productivas 

representase, al menos, el 10.0\ del valor total de los i~ 

sumos utilizados en la producci6n total .•• 11 J_/ 

En forma semejante, se define el origen de la maquil~ 

dora: 11 una empresa maquiladora sería considerada interna-

cional, siempre que el valor de los insumos importados re

presentara como minimo el 51.0\ del valor total de los in

sumos utilizados en la rcalizaci6n de dicha operación". 

De manera similar, la participación del capital ex

tranjero en la maquiladora es lo que define si es filial o 

contratada. 

Así, 1 una empresa sería considerada como filial, siem· 

pre que el capital social de la misma fuese propiedad en -

25\ o más de la empresa que le hubiere encargado la rcali

zaci6n de la operación productiva. 

Si no se cumple esta condición, la empresa se clasifi 

ca como contratada. 

Estas definiciones son susceptibles de un tratamiento 

cuidadoso de los conceptos y dan origen a una clasificaci6n 

rigurosa de los distintos tipos de empresas. 
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CAPITULO No. 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL MUNDO. 

2.1 Antecedentes. 

Hasta el inicio de la década de los cuarenta, nuestro 

país se caracterizaba por poseer una estructura productiva 

eminentemente agrtcola y ganadera, pero conforme avanz6 

ese decenio, la conjunci6n de una serie de circunstancias 

tanto internas como externas, posibilitaron la instaura---

ci6n de una gama de políticas de desarrollo tendientes . a 

dinamizar a la economia mexicana a través del fortaleci.mierr· 

to del sector industrial que, desde entonces, se convirti6 

en la principal actividad econ6mica registrando tasas de -

crecimiento superiores al total de la economía. 

Por otro lado, la acumulaci6n de capital en los paí-

ses industrializ"ados va perdiendo paulatinamente el dina-

mismo que habfa tenido hasta antes de la 11 Guerra Mundi.al. 

En este momento, aparecen las empresas maquiladoras que se 

establecen generalmente en territorio de los países en vías 
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de desarrollo del cual México no está exento persiguiendo 

la ganancia máxima a base de aprovechar, dentro de la di

visi6n del trabajo, al ejército industrial de reserva de 

esos países al que utilizan perfectamente. 

En esas plantas, el fraccionamiento del proceso pro

ductivo que es consecuencia de la divisi6n del trabajo, -

da oTigen a la maquila, en donde un obrero no produce me~ 

cancía alfltlna, sino que es creada por el trabajo colecti

vo de los obreros. 

Hay que recalcar que estas empresas se instalan pre

ferentemente en los par.ses "tercermundistas" y que siguen 

plenamente las directrices de la matriz imperialista, de 

donde provienen los capitales, los bienes de capital, las 

partes a ensamblar, las materias primas e insumos necesa

rios, las patentes, los procesos de operaci6n y hasta los 

contratos de compra-venta de los productos finales que 

surjan de la maquila. 

Esto constituye una proletarizaci6n de la fuerza de 

trabajo constituida por personal joven, preferentemente -

femenino, que significa: 

a) Una fuente casi inagotable de mano de obra que r~ 

presenta bajos salarios. 
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b) Una mano de obra que se desgasta rápidamente pero 

que se le encuentra fácil sustituci6n. 

c) La posibilidad de seleccionar a los obreros de foL 

ma muy especifica, según la edad y su baja prepar~ 

ci6n acad6mica y su poca especialización. 

La rcubicaci6n de los procesos productivos está inte

grada verticalmente a un proceso global de la producción -

bajo el control de corporaciones trasnncionales; de este -

modo, los emplazamientos de fábricas para el mercado mun-

dial en zonas francas (y fuera de ellas), son los paises -

del sudeste de Asia y del Caribe (incluido M6xico) y algu

nos pocos paises de Africa. En esto se reflejan claramente 

las especificas relaciones centro-periferia: Japón-Sudeste 

Asiático, Europa Occidental·Africa, Estados Unidos-Caribe. 

Esto significa que la abundancia de la mano de obra -

en México, barata, poco calificada y atractivamente atil,

hace una invitaci6n a las empresas extranjeras a que abran 

plantas de maquila en nuestro pais, principalmente en su 

zona fronteriza norte, ya que la gran mayoría de éstas son 

de procedencia estadounidense y se instalan en el sur de -

su frontera porque les es más cercano trasladar sus prod~~ 

tos a sus centros de distribución. 

Ahora bien, el crecimiento de la maquiladora se dio 
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de manera lineal y su actividad productiva ha estado some

tida al movimiento ciclico de la acumulaci6n del capital -

de la industria manufacturera mundial. 

En México, de 1965 a 1973, tanto el número de plantas 

como el número de trabajadores crecieron a una tasa prome

dio anual sostenida del 46.6\, este c.recimiento sostonido 

se interrumpe por la recesi6n de 1974-1975, en estos años 

el númerq de plantas decreció en México y el 12.0\ de los 

trabajadores hasta entonces empleados fueron despedidos. 

La industria maquiladora de exportación en México pr~ 

senta un alto nivel de concentraci6n en las ramas producti 

vas, entre las cuales se encuentran insertas las que enun

ciamos a continuaci6n: 

1.- Materiales y accesorios eléctricos y elcctr6nicos. 

2.- Ensamble de maquinaria, equipos y articules eléc

tricos y electr6nicos. 

3.- Ensamble de prendas de vestir y otros productos 

confeccionados con textiles y otros materiales. 

En la mayor!a de esas fábricas no se requiere mano de 

obra especialiZ.ada, puesto que el trabajo de los obreros -

se reduce al ensamble de partes y componentes de uso inte~ 
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medio y de artrculos de consumo duradero. 

Toda su producci6n, realizada con capital y tecnolo-

gía extranjera, se destina al mercado internacional y s6-

lo una parte muy pequeña se destina al mercado nacional, -

es decir, la industria maquiladora sirve exclusivamente p~ 

ra la exportación. 

2.2 La Industria Maquiladora en los 

Países Subdesarrollados. 

Como vimos en el Capítulo I, en la clásica división · 

internacional del trabajo que se desarrolló a lo largo de 

los siglos, las zonas industriales que permitían una pro-

ducci6n remunerativa, s6lo existían virtualmente en Europa 

Occidental y despu~s en Estados Unidos y Japón. Salvo en · 

casos muy especiales, no había tales lugares en los países 

subdesarrollados o "tercermundistas". 

En su mayoría, estos países se integraron a la econo

mía mundial en desarrollo como mercados para los productos 

manufacturados en los países industrializados y como pro~

veedores de materias primas agrícolas y minerales (y en m~ 

chas ocasiones, de fuerza de trabajo, como en el caso de -
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los esclavos africanos para las plantaciones de algod6n y 

calla de azúcar). 

Como en los países en vías de desarrollo se instala -

cada vez m~s mayor número de empresas que elaboran (renta

blemente) productos industriales para el mercado mundial,

cabe preguntarse: ¿qué cambios ocurrieron en las condicio

nes "dadas" para la expansión y acumulaci6n mundial de 

capital?. 

Han surgido tres condiciones que, a mi juicio, parc-

cen determinantes de estos acontecimientos: 

a) En primer lugar, ha aparecido una reserva mundial 

de mano de obra disponible. Esta reserva de traba

jadores potenciales se cre6, sobre todo, mediante 

el avance del capitalismo en la agricultura de los 

países en desarrollo; además, es posible integrar 

a muchos trabajadores de países "socialistas" en 

el proceso de producción del capital, mediante su~ 

contratos. De este modo, el capital puede contar -

con un fondo de varios cientos de millones de traw 

bajadores potenciales de Asia, Africa y América L~ 

tina, y en cierto sentido, aan en pa!ses socialisw 

tas. 

b) En segundo lugar, los avances tecnol6gicos han per 
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mitido que la localización de las plantas indus--

triules, asr como la dirección y control de la pr~ 

pia producción, dependan menos de la ubicación y -

de las distancias geográficas. Gracias a la moder

na tecnologra del transporte (carga a granel, con

tenedores, carga aérea) es posible el traslado en 

forma rápida y relativamente barata entre los lug! 

res de producción intermedia o final y los de con

sumo; (por ejemplo, el flete aéreo de una pieza de 

ropa entre el Sudeste de Asia y Europa Occidental, 

cuesta entre O.SO y d6lar). Los sistemas de tel~ 

comunica e iones, las técnicas de computaci6n y otros 

métodos de organización es posible el control di

recto de la producci6n en todo el mundo. 

c) En tercer lugar, el gran desarrollo y el consider! 

ble refinamiento de la tecnologra y de la organiz! 

ci6n del trabajo, que permiten descomponer comple

jos procesos de producci6n, hacen posible que hoy 

en dra se pueda adiestrar fácil y rápidamente a 

una fuerza de trabajo no capacitada para que reali 

ce las operaciones fragmentadas. Esto es especial

mente cierto en el caso de la fuerza de trabajo a 

la que algunos años de educaci6n primaria prepaia

ron para laborar en las fábricas. De ese modo, se 

puede sustituir a los trabajadores capacitados, 
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que reciben altos salarios por otros con poca o 

ninguna capacitación, a quienes se pagan salarios 

m!s bajos, especialmente en estos pafses en los 

que no existen sindicatos eficaces. 

2,3 Fracciones arancelarias 806.30 y 

807.00 de Estados Unidos. 

Estas fracciones se remontan hacia el afto 1949 cuando 

una corte aduanal estipul6 que el trabajo realizado en el 

exterior, fuese para ensamblado o combinado con un produc

to estadounidense con un producto extranjero tenla que 

agregar valor o modificar las características del artículo 

de ese país enviado al exterior, en aquel entonces hacia -

un país desarrollado (Canad§). 

Poco a poco, estas fracciones fueron empleadas por 

.países menos desarrollados, que a principios de la d~cada 

de los '80 tenían un peso similar en el valor total de las 

importaciones bajo estas fracciones al de los países desa

rrollados (cuadro 2.1), 

Bajo el ítem 806.30, los componentes met§licos estad~ 

unidenscs podían ser enviados al exterior para procesamieu 



83 

to adicional, y cuando el artículo retornase a Estados Un! 

dos, el valor de esos componentes, sería deducido del va

lor del artículo para calcular el valor gravable, Una vez 

que reingresaba, dicho producto debia ser procesado toda-

vta. 

Esta cláusula tiene su origen en ·la Customs Simplifi

cations Act de 1956 y tenia por objeto que los articules -

de metal norteamericanos, con excepci6n de los metales pr~ 

ciases, por alguna causa imprevista, no pudiesen ser proc~ 

sados en las plantas estadounidenses y pudieran ser envia

dos a Canadá, pagando derechos arancelarios s6lo por el v~ 

lar del procesamiento en este país. 

Bajo el ítem 807.00, los componentes de Estados Uni-

dos podían ser enviados al exterior para su ensamblado y a 

su retorno, el valor de estos componentes se deducía del -

valor del artículo terminado para proceder a calcular su -

valor gravable, sin que fuese necesario realizar procedí-

miento adicional alguno a su reingreso. 

La Oficina de Aduanas de Estados Unidos especifica 

que lo establecido por la cUusula 807. 00 " ••• no se apli

ca a los productos que se refieren a la producción con ba

se en materiales continuos o rollos de material, ni a la 

mercancia a granel, como sustancias químicas Y otros mate

riales que sufran un cambio, de forma antes de su regreso. 
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Las operaciones.de ensamble en el exterior pueden in

cluir operaciones tales como costura, engomado, ajustado,· 

ondulado, atornillado, clavado, remachado, soldado y íundi 

do ••. " 11 

Si se toma en cuenta el comportamiento de las import~ 

cienes estadounidenses bajo las fracciones tarifarías 806. 

30 y 807.00 y la magnitud de las mismas asociadas con el -

valor de.los componentes estadounidenses libres del pago 

de derechos, se puede, en efecto, estar de acuerdo con la 

importancia que las actividades de procesos y ensamblados 

van cobrando como demandantes de componentes producidos en 

Estados Unidos. 

No obstante lo anterior, cabría ,hacer una distinci6n. 

Existen marcadas diferencias entre importaciones proceden

tes de países ~esarrollados y de los menas desarrollados -

en t~rminos de valor libre de derechos. 

En general, las importaciones estadounidenses bajo la 

fracci6n 806.30-y la fracci6n 807.00 procedentes de los 

primeros paises se caracterizan por una baja y decreciente 

raz6n de valor libre de derechos a valor total {11.0\ en -

promedio de 1965 a 1980), en comparaci6n con lo relativa-

mente alta y constante raz6n para los paises menos desarr~ 

!lados en conjunto (SO.O\), lo que es indicativo del elev! 
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do empleo de componentes estadounidenses en estos últimos 

pa!ses y sus limitadas posibilidades de incorporar, en ma

yor medida, más valor agregado a través de sus componentes 

nacionales, reduciéndose sus efectos en términos de impac

to neto sobre ingreso de divisas y frustrando los intentos 

de una mayor integraci6n de estas actividades al resto de 

la economía de los paises que agregan valor, aun cuando. al 

interior de ese subconjunto existan algunas diferencias a 

favor de los ubicados en el sudeste asiático (cuadros 2.2 

y Z.3). 

Pese a esto, desde los Estados Unidos eran sefialadas 

las ventajas de las fracciones 806.30 y 807.00, que toda-

vta hoy d!a circulan e incluso, se han adoptado en el dis

curso de los representantes del sector oficial de los paí

ses menos desarrollados. Se argumentaba que éstos encontr~ 

rían un catalizador crecientemente importante de su desa-

rrollo a causa de las ventajas que proporcionarían las di

visas así adquiridas al comprar bienes de alta tecnología 

y elevada calificaci6n del trabajo procedente de Estados -

Unidos; además se emplearta y se entrenaría n una mano de 

obra no calificada en la disciplina industrial, contribu-

yendo, por tanto, a la distribuci6n del ingreso hacia los 

niveles más bajos de la economía. 1/ 

La argumentaci6n norteamericana no terminaba ahí. Fue 

ampliada para comparar los beneficios que representaban é~ 
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tas fracciones arancelarias frente a los sistemas de pref~ 

rencias tributarias. 

2.4 Caracter!sticas de la empresa maquiladora. 

Las .empresas de maquila san las que tienen entre sus 

funciones prímordiales, el procesa~icnto de materias pri~

mas e insumos industriales procedentes de países extranje

ros, y que cuando han terminado su proceso parcial (a to

tal) de elaboraci6n, se regresa a su pats de origen. Estas 

empresas operan bajo un reglamento arancelario especial 

que solamente afecta al valor afiadido por las operaciones 

realizadas en nuestro pats. 

Sus características más sobresalientes, tratándose de 

empresas provenientes de Estados Unidos, consisten en em

plear una parte considerable de la abundante mano de obra 

que existe a la largo de la frontera c_an México (siendo é~ 

ta muy barata); y generalmente est§n constituidas con cap!_ 

tal extranjero, algunas empresas se componen con capital -

nacional y otras empresas operan con capital mixto. 

Sus características más generales son las que se enu-
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meran a continuaci6n: 

a).- Utilizan servicios nacionales ~amo son electrici 

dad, agua, drenaje, etc. 

b).· Rentan locales para su operaci6n. 

c).· Demandan servicios especializados para el acond_i 

cionamiento de sus empresas. 

d).· En ocasiones construyen sus propias instalacio·

nes. 

e).- La intensidad de capital es baja con respecto a 

la intensidad de mano de obra utilizada. 

f).- Contribuyen al erario federal por medio del pago 

del Impuesto Sobre la Renta. 

g).· Están obligadas a pagar el salario mínimo. 

h).· Los sueldos y salarios derramados por estas em·· 

presas no se gastan en su totalidad en México 

(cerca del 60 o 70\ regresan a Estados Unidos d~ 

bido a que los artículos que consumen los resi·· 

dentes de la zona fronteriza en su mayor!a son -

extranjeros). 

Ademds de estas características, poseen las siguien-

tes particularidades que son fundamentales para su funcio

namiento: 
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1.- La empresa de maquila de exportaci6n, es una empresa 

establecida en territorio nacional que mediante con-

trato, se compromete con una empresa matriz instalada 

en el extranjero, a manufacturar, ensamblar o prestar 

un servicio al material que ésta le proporciona y a 

retornarlo al extranjero una vez concluido el proceso. 

La maquila se realiza conforme al programa autorizado 

a la empresa. 

2.- Un programa de maquila de exportaci6n es el programa 

de producci6n de una empresa que sefiala los artículos 

que serán importados temporalmente y el producto fi-

nal que ser~ exportado, asr como las condiciones que 

deberán observarse en dicho programa. 

3.- La empresa deberá registrar su programa, utilizando -

la forma que para el caso se ha creado ante la SECOFI. 

4.- Los programas de maquila-de exportaci6n pueden ser 

autorizados a personas físicas que acrediten su naci~ 

nalidad mexicana, o bien, personas morales que demue~ 

tren estar debidamente constituidas en los t!rminos 

que para el caso estipula la legislaci6n nacional, y 

que cumplan con todos los requisitos que marca el De

creto del 15 de agosto de 1983. Personas físicas o m2 

rales que exporten el total de su producci6n, o que 

concurran al mercado interno pero que deseen ocupar -

capacidad instalada ociosa para exportar. 
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S.- La Rcsoluci6n General que sistematiza y actualiza las 

Resoluciones Generales emitidas por la Comisión Nacio 

nal de Inversiones Extranjeras, sección V "Inversión 

Extranjera en Maquiladoras", establece que las empre

sas maquiladoras de exportación pueden constituirse y 

operar hasta con el 100\ de capital extranjero. 

6.- M6xico permite la internaci6n al pa1s de t6cnicos y/o 

personal técnico-administrativo extranjeros que re

quieren las maquiladoras, previa solicitud ante la s~ 

cretaría de Gobernaci6n. 

7.- La gama de productos y servicios que se pueden contr~ 

tar por las empresas maquiladoras en México tienen 

únicamente como restricci6n las relativas a procesos 

contaminantes y radioactivos y equipos b6licos. Ade

más, la rama textil y de la confección, así como la 

siderúrgica, se encuentran sujetas a cuotas de cxpor

taci6n. 

8.- El programa de industria maquiladora de exportaci6n -

es el conjunto de facilidades administrativas y de. 

apoyo que concede el gobierno de M6xico para el esta

blecimiento y operaci6n de empresas maquiladoras, me

diante el cual se permite la importaci6n temporal li

bre del pago de aranceles, de maquinaria y equipo e· -

insumos para su transformaci6n o ensamble y su·consc

cuente exportaci6n. 
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9.- El Decreto para el Fomento y Operaci6n de la Indus--

tria Maquiladora de Exportaci6n, publicado en el Dia

rio Oficial de la Federaci6n el 15 de agosto. de 1983. 

La Ley Aduanera, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el 30 de diciembre de 1982. 

La Ley para Promover la Inversi6n Mexicana y Regular 

la Inversi6n Extranjera publicada en el Diario Oficial 

de la Federaci6n el 9 de marzo de 1973, y la Resolu-

ci6n"' General que sistematiza y actualiza las Resolu-

ciones Generales emitidas por la Comisi6n Nacional de 

Inversiones Extranjeras, secci6n V Inversi6n Extran

jera de Maquiladoras publicada en el Diario Oficial -

de la Federaci6n el 3 de febrero de 1988. Este es el 

marco legal en el que se desenvuelve la Industria Ma

quiladora en nuestro país. 

10.- Las dependencias gubernamentales que participan en 

los asuntos relacionados con la actividad maquiladora 

son la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y 

la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público. La prim~ 

ra determina la política aplicable. a las maquilado-

ras y expide las resoluciones respectivas, por tanto, 

la segunda vigila su opcraci6n aduanera; sin embargo, 

en vista de que hay otras dependencias que intervie-

ncn en forma indirecta, se cre6 la Comisi6n Interse-

cretarial para el Fomento de la Industria Maquiladora, 
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cuya funci6n es la de coordinar las acciones de las 

dependencias en la materia. Adem~s de las Secretarías 

arriba mencionadas, forman parte de esta Comisi6n, la 

Secretarra de Gobernaci6n, la de Programaci6n y Presu 

puesto, la de Trabajo y Previsi6n Social y El Banco -

de C~mercio Exterior (absorbi6 las funciones que en -

la materia tenía el desaparecido Instituto Mexicano -

de Comercio Exterior). 

11.- Los documentos que se requieren para obtener la auto

rizaci6n del programa de maquila de exportaci6n y la 

subsecuente instalaci6n de la empresa son: 

a).- copia certificada del acta constitutiva de las~ 

ciedad y sus modificaciones. 

b).- contrato de arrendamiento o de compra-venta del 

local. 

c).- contrato de maquila debidamente legalizado. 

d).- copia del registro del Instituto Mexicano del 5!!_ 

guro Social. 

e). - contrato colectivO de trabajo. 

f). - copia del registro federal de causantes. 

El representante de la empresa, acreditado mediante· -

poder legal, deberá presentar a la Secretarfa de Comercio 

y Fomento Industrial la solicitud del Programa de Maquila 
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de Exportaci6n, con los documentos previamente seftalados. 

El programa será aprobado con la presentación de la 

solicitud y los tres primeros documentos mencionados, con

cediéndose un plazo de 45 dias para presentar la document~ 

ci6n restante. La Secretaria asignará la clave que le co

rresponda dentro del Registro Nacional de la Industria Ma

quiladora, debiéndola utilizar en lo sucesivo para toda 

gesti6n qpe tenga que realizarse entre dependencias o ent! 

dades de la Administración PQblica Federal, asr como actu~ 

lizar su registro cada 2 afies. 

La Presidencia y el Secretario Técnico de la Comisión 

están a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento In

dustrial. 

12.- La empresa a establecerse deberá, en primer lugar, e~ 

tar. legalmente constituida como tal. Para este efecto 

y en caso de tratarse de una empresa con capital ex-

tranjero, solicitará una autorización de registro an

te la Secretaria de Relaciones Exteriores. Una vez 

concluido este trámite se registrará en el Registro -

~Gblico de la Propiedad. La Secretaria de Gobernación, 

cuando participen extranjeros en la empresa, y para -

fines de legislaci6n laboral. El Registro Nacional de 

Inversiones Extranjeras, cuando exista participaci6n 
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extranjera en el capital social de la empresa. Acto -

seguido, deberá solicitar a la SECOFI la autorizaci6n 

para su Programa de Maquila de Exportaci6n. 

13.- La aprobaci6n del programa de maquila y la autoriza-

ci6n de servicios para su operaci6n deberán tramitar

se en las .oficinas centrales. El Gobierno Mexicano, -

ha venido desarrollando un sistema simplificado de 

procedimientos administrativos, encaminados a la agi

lizaci6n de trámites relacionados con estas empresas. 

Tanto la aprobaci6n de los programas de maquila, como 

la autorizaci6n de todos los permisos para su opera-

ci6n, pueden ser obtenidos en todas las ciudades en -

que se encuentran instaladas las plantas maquiladoras. 

14.- El trámite aduanal que requieren las maquiladoras se 

lleva a cabo una vez que SECOFI apruebe el programa -

aprobado por la empresa, lo notifica a la Direcci6n -

Gel.'leral de Aduanas,. ante quien la empresa presentará 

por Gnica vez, una solicitud que establezca, mediante 

una regla de car4cter general en materia aduanera, el 

régimen de importaci6n temporal elegido por la empre

sa para llevar a cabo su programa. Dicha solicitud p~ 

drá presentarse a través de la aduana que corresponda 

a la jurisdicci6n de la empresa en cuesti6n. La Dire~ 



ci6n General de .\Juanas señalará 1 en autorit.aci6n re~ 

pectiva y con base en los t6rminos del programa, las 

condiciones en que <lcher5 importar lo requerido, usf 

como las demás obligaciones aduaneras a que estará s~ 

jeta. 

15.- Pueden pcrmnnccer en el país lus importai.:iorll's tempo

rales, por espacio de seis meses, <lue cfectaen l~l~ Cfil 

prcs~as maquiladoras, para el caso de materias prim:1s 

y otros insumos requeridos en el proceso \lroductivo -

de maquila, contados a partir de la fecha lk' im¡iorta

ci6n, pudi6ndose prorrogar hasta por un período igual, 

siempre y cuando, a juicio de SHCOFl, cxi~tan e i n:un~ 

tancins que lo justifiquen. 

Para el caso de maquinaria y equipo, 6stos podr5n pcr 

mancccr en el país durante el periodo de vigencia de 

los programas para los que fueron autoritados. 

16.- Las maquiladorns, para su aprobaci6t1, <lcl1cr5n vender 

a las instituciones de crédito del 11¡1fs, al tipo de -

cambio controlado, todas las divisas que requieran 

convertir a moneda nacional, ¡1ara pagar gastos Je op~ 

raci6n efectuados en territorio nacional cor.rcspon--~ 

dientes a sueldos, salarios, arrendamientos, adquisi

ciones de bienes (excepto activos fijos), contrata---



9.l 

ci6n de serVicios de origen nacional, contribuciones 

fiscales, federales y locales, etc.; debiendo conser

var por un período de cinco años la documentaci6n co~ 

probatoria de que dieron cumplimiento a lo anterior,

ª fin de que In Secretarla de Hacienda y Crédito PD-

blico disponga de ella. 

Para el caso, las empresas maquiladoras de exporta--

ci6n, deberán observar básicamente los artículos Zo. 

y 3o. del Decreto de Control de Cambios del 13 de di

ciembre de 1982, así como las disposiciones compleme~ 

tarias de control de cambios publicadas en el Diario 

Oficial de la Fcderaci6n el 11 de mayo de 1987. Las 

empresas maquiladoras presentarán la informaci6n rel~ 

tiva a la venta de divisas a la Oficina de Informaci6n 

del Sistema de Control de Cambios, con copia a la Di

rección General de Promoci6n Industrial de Desarrollo 

Regional de la SECO!'!, conforme al modelo mencionado 

en el artículo 48 d~ las disposiciones complcmcnta--

rias. 

17.- Como la operación de las empresas maquiladoras de ex

portación establecidas en M~xico contribuyen de mane

ra significativa a la gencraci6n de empleos y divisas, 

así como a un mejor aprovechamiento de la capacidad -

industrial al crear una demanda de insumos nacionales, 
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se ha implementado 'un programa de apoyos financieros 

y garantías a trav6s de BANCOMEXT-FOMEX, el cual cuen 

ta con los recursos suficientes para apoyar las acti

vidades de estas empresas y de las empresas naciona-

les que las abastecen. 

Dichos apoyos se refieren a: 

1.· Apoyos a la Industria Maquiladora: financiamiento 

para el equipamientO, producci6n de existencias,

importaci6n de insumos y ventas de productos ela· 

borados en MExico con destino a la exportaci6n. -

Financiamiento para la prestaci6n de servicios 

con destino a la exportaci6n. 

z.- Apoyos a Proveedores de Maquiladoras, financia--

miento en la producci6n. Podrán participar dentro 

de este programa, aquellas empresas establecidas 

en el pa!s que: tengan registrado en la SECOFI un 

programa de maquila. 

Elaboren productos cuyo grado de integraci6n na-

cional, en su costo directo de fabricaci6n, sea -

cuando menos de un 30\. 

Presten servicios que generen un ingreso neto de 

divisas, equivalente como mínimo a un 30\ de su -



97 

valor de venta, o eviten la salida de las mismas 

en un porcentaje semejante. 

Cumplan con los requisitos establecidos por las -

fuentes de recursos. 

· 2. 5 La Industria Maquiladora como "panacea" 

de la industrialización. 

A 24 afias de sus operaciones en nuestro pa!s, la in

dustria maquiladora enfrenta el reto de inducir el perfil 

de un nuevo modelo de desarrollo para el pa!s, o de sumiL 

nos definitivamente dentro del concepto de naci6n ensam-

bladora. 

La cuestión resulta simple: con la formación de blo· 

ques económicos y la búsqueda a ultranza del menor costo 

para lograr asi ser competitivas en un mercado internacio

nal cada vez más despiadado, las grandes corporaciones es

tadounidenses se ven ante la necesidad de ubicarse en Mé

xico. 

Es una necesidad de sobrevivcncia, coinciden autorid!!_ 

des, empresarios e investigadores. Es aquí, en M~xico, en 
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donde encuentran la mano de obra más barata y eficiente 

del mundo, cercan!a f!sica que ahorra fletes, estabilidad 

pol!tica, un marco legal_flexible y un buen soporte de in

fraestructura que las hace rentables, 

A esta nueva realidad se une la apertura comercial de 

nuestro pa!s que obliga ya a la industria tradicional a r~ 

convertirse y entrar en el mercado nacional con productos -

de calidll,d internacional y costos competitivos, o a desap~ 

recer. 

Un factor muy importante dentro de este panorama es -

que la maquiladora mexicana crea y sostiene tres empleos -

en el extranjero por cada trabajador nacional ocupado. 

Otros elementos los dan las estad!sticas; ya nadie habla -

de las empresas "golondrinas": según las cifras oficiales, 

para enero de 1989 se esperan 1,518 plantas puestas en op~ 

raci6n en 27 estados de la República con una base laboral 

de 389,658 trabajadores y una derrama econ6mica anual v!a 

valor agregado de Z,337 millones de d6lares. 

Las proyecciones más serias advierten que en la pr6x!_ 

ma dScada -que será de consolidaci6n de bloques econ6micos 

internacionales:- Japón y los llamados "4 Tigres" (Corea, -

Taiwán, Hong Kong y Singapur); en la Cuenca del Pac!fico;

el inevitable Mercado Común del Norte integrado por Canadá 
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Estados Unidos y México; la Europea Unificada del 1 92-, 

nuestro pa!s recibir§ un promedio anual de 300 nuevas ma-

quiladoras. 

Esto supone una planta de aproximadamente 5,000 empr~ 

sas altamente tecnificadas para fines de siglo. 

El impacto que causará este crecimiento podr!a medir

se si se observan los datos básicos de la expansi6n de es

ta industria durante las dos últimas décadas: 

De 1975 a 1988, el número de plantas creci6 en un 

228\ y el empleo aument6 en ese mismo per!od~ en 480\, al 

tiempo que las exportaciones crecieron en 414\, para ubi-

carse en el rango de la empresa con mayor dinamismo en el 

pa!s. 

As!, el crecimiento previsto, que oscilará entre el -

12 y 15\ anual., requerir§ de unos 28.0 millones de d6lares 

de inversi6n directa durante los pr6ximos diez afias, se 

afirma. De esta manera, el valor de la producci6n anual a~ 

cender!a de 10,145.7 millones de d6lares -que es la cifra 

total esperada para 1988-, a más de 40,0ÓO millones de d6-

lares a precios actuales, para 1999. 

Este promisorio panorama econ6mico tiene, sin embar-

go, su contrapeso en dos grandes pro~lemas generados por -
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la operaci6n de la industria maquiladora en nuestro pais: 

1.- Que antes de elevar el bienestar de las poblacio· 

nes en donde predomina, lo ha reducido, y 

2.- Que no ha logrado propiciar una integraci6n de i~ 

sumos ni de trabajo industrial nacional, ni una .. 

aportaci6n tecnol6gica significativa con los pro

cesos de producci6n mexicana. 

Todas estas cuestiones advierten la necesidad de cam

bios radicales. 

Para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quiz~ -

la apertura de negociaciones directas con los dirigentes -

corporativos de las m.ás grandes empresas del mundo. Para -

los empresarios, modernizar· su pensamiento y acciones; pa

ra los trabajadores, una mayor capacitaci6n al tiempo de 

una clarificaci6n y limpia en sus dirigencias sindicales. 

En opini6n del Presidente del Consejo Nacional de la 

Industria Maquilador~ de Exportaci6n, ~sta es una de las 

m~s grandes oportunidades que se hayan presentado antes. -

Lo que hace falta es promover en mayor escala esta indus·

tria hacia el exterior, porque la maquiladora depende mu-

cho de la confianza que exista en el país. 
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Al respecto, se solicitar& a la nueva administración 

que se defina respecto de esta rama industrial, ya que un 

pronunciamiento a ese nivel seria definitivo en estos mo

mentos. La cuesti6n se torna sencilla: que no se aumenten 

más los impuestos sin haberse negociado antes y que no se 

decreten leyes nuevas o reglamentos sin antes llegar a la 

concertaci6n. La introducci6n súbita, inesperada de nue-

vos impuestos hace que los inversionistas extranjero's du

den de quedarse o de venir, y que no puedan planear sus -

operaciones ni en el mediano ni en el largo plazo. 

Para lo cual, se solicitará trato especial para aqu~ 

llas empresas nacionales que empiecen a proporcionar com

ponentes o insumos a las maquiladoras, en el entendido de 

que es un producto que se exportará. 

En contrapartida con las afirmaciones anteriormente 

expuestas, se afirma que la realidad no ha probado las 

predicciones. No ha pasado nada· i:on la familia mexicana -

que no hubiera ocurrido con la modernizaci6n misma. La in 

corporaci6n de la mujer al trabajo no ·se ha reflejado en 

los grandes cambios que se esperaban. Ni siquiera se ha -

modificado la estructura familiar o la correlaci6n de fue!. 

zas al interior de la uni6n conyugal. 

Para las feministas, el trabajo de la mujer no ha 
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significado tampoco una participación mayor en la toma de 

decisiones ni en el hogar ni Pn la política, ni ha influi

do en los planes de gobierno de ninguno de los partidos. 

La doctora Guillermina Valdez, investigadora del Col~ 

gio de la Frontera Norte, Directora General para Asuntos 

Externos de esa instituci6n y Coordinadora de la Oficina -

en Ciudad J~árez, ha hecho las afirmaciones anteriores y -

advieTte ..que las proyecciones de entonces no modificaron -

las cosas mfis allá de lo que la misma modernización lo hu

biera hecho. 

Lo que s! es evidente es que "el crecimiento de la Í!!. 

dustria maquiladora ha repercutido en una depauperación de 

las poblaciones en donde predomina". 1f 

Segan un estudio anual comparativo en seis ciudades -

fronterizas respecto de otra del centro, dejan ver que los 

índices de vida han disminuido en las primeras. Las cues-

tiones culturales del uso del tiempo libre, el transporte, 

la educaci6n y la recreación, que forman parte del bienes

tar, han bajado en los dltimos veinte afies. 

Un trabajador de maquiladora gana apenas un salario -

mínimo y medio frente a tres salarios m!nimos que obtiene 

como promedio un trabajador ambulante en estas ciudades 

nortef'í.as. 
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Habr!a que reconocer que la existencia de la maquila

dora ha permitido a los j6venes mayores oportunidades de • 

optar por una actividad. Asimismo, ha ayudado a la familia 

que antes tomaba el empleo en la maquila como un elemento 

de sobrevivencia y que ahora ha convertido ese ingreso en 

un soporte permanente. 

No pbstante, hace falta vivienda, jardines, calles P.!. 

vimentadas y se da el caso de que aproximadamente 10\ de -

la poblaci6n no cuenta con energ!a el~ctrica; sufre de un 

transporte caro, malo e insuficiente y de un ámbito social 

inseguro; además, carece de agua potable y drenaje. 

La cuestión central para esta investigadora se encue!l 

tra en que el modelo del que opera la industria maquilado

ra, está equivocado; no proporciona los recursos a los mu

nicipios donde opera y éstos no puecen crear el soporte de 

infraestructura que requiere para su operación. 

As!, las ciudades de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, 

Acufia, Ciudad Ju~rez, Nogales, Mexicali y Tijuana, tienen 

graves carencias que amenazan con acentuarse según crezca 

la industria maquiladora, que a su vez jalará más poblaci6n 

y con ello una mayor presión social sobre estas regiones. 

La situaci6n requiere eri este momento hist6rico de 

formaci6n de bloques econ6micos y de una redef inici6n del 
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modelo industrial en México-, de un replanteamiento· del 

juego. Se necesita que las más altas autoridades del país 

busquen una negociación directa con los dirigentes de los 

grandes consorcios industriales del mundo: Ford, General -

Motors, Chrysler y otros. 

Estos directivos son los que deciden las líneas gene

rales de crecimiento de sus empresas y, por lo tanto, sa

ben cuánt~s se ubicarán en México en los próximos decenios 

y cuáles serán sus demandas en todos los aspectos. Se debe 

dejar de negociar con los gerentes de las ramas de estos -

consorcios, que en la mayoría de los casos ellos ni siqui~ 

ra pueden hablar con sus jefes allá en las matrices de las 

grandes corporaciones. 

La realidad advierte que estas corporaciones no se 

van a ir de M~xico. Para ellas es una cuestión de sobrevi

vencia. 

Finalmente, con relaci6n a esto, no nos podemos abs-

traer para siempre, ya que con eso nos convertiría en un -

país de ensambladores, con muy poco valor agregado, porque 

el ensamblaje s6lo va a dejar eso. 

11 Hoy debemos pensar en cuáles son nuestras ventajas -

comparativas y empezar a jugar el nuevo juego; es la única 

forma de reestructurar el modelo y asegurar un beneficio -
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real para la sociedad, que ese es el fin Oltimo del gobicL 

no, el de elevar el bienestar de la sociedad". i/ 
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46. 7 54.6 48, 7 49.0 45, 2 ~b.q 43.:Z 46.8 

1979 

4e.z 

46.5 

Nota: La;. .:>.reas 1icl1.1yen a. Me:<iCo, Brasi.1, El Salvador, Raoi.l.:ilica Dom1nicana, Costa F.:1ca, Colombia, Jamaica., 
Barbados, Taiw~,.,, Sin'laDL.'.r, !-lont; Kor.9 1 Cor~a 1el 5•.!r, Malaia. y Fil 1pinas. • 

~ueite: Elaboradc :.o!i :ase en dato;; d( u: tr.t~rr.a":ic:ial Trada C:iltlmissio"'l. i,,,ocrt Trends in TSL15 ltems 806,30 
3:nd 80:'. )(•, Enero lC)81:· y de US BureaL.: c..: Thi: C2ns1Js, 

1980 : 

49.1 

4.~.1) 

o 

"' 
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CAPITULO No. 

DESARROLLO DE LA EMPRESA DE MAQUI LA EN MEX I CO 

Este capítulo tiene como objetivo demostrar la hip6t~ 

sis básica de investigación, cuyo texto se planteó en los -

siguientes términos al elaborar el disefio de investigación: 

"Dado que la industria maquiladora de exportación se 

establece generalmente en territorio de los países subdesa

rrollados, ésta busca obtener la ganancia máxima aprovechan 

do la abundante mano de obra que existe en estos pa!ses. E~ 

tas plantas se instalan siguiendo fielmente los lineamien-

tos dictados desde las matrices en los países capitalistas 

de donde provienen principalmente los capitales y la tecnol2_ 

gfa. 

En el caso de México, la industria maquiladora se in~ 

tal6 debido, entre otros aspectos, a la vecindad que existe 

con Estados Unidos, aprovechando éste a México para insta-

lar fábricns de ensamble que económicamente le son mucho 

más rentables que instalarlas en su propio territorio por-

que el pago de la mano de obra es más barata y abundante. 

En la mayoría de estas empresas no se requiere mano -
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de obra especializada; los producto_s generados se destinan 

a la exportaci6n. El personal es preferentemente femenino,

joven y poco adiestrado y _los beneficios obtenidos no se 

quedan generalmente en nuestro país". 

3.1 Antecedentes Generales. 

En 1965, bajo la instrumentación del Plan de Jndus--

trializaci6n Fronterizo, se inicia en México la Industria -

Maquiladora de Exportaci6n. 

Este plan consideraba a esta industria como un() ... de 

los principales instrumentos de fomento para el desarrollo 

econlimico y la creaciiSn de fuen.tes de trabajo en la franja 

fronteriza norte de nuestro pa!s, que cuenta con 3,120 kil~ 

metros de frontera con los Estados Unidos de América. 

A m§s de dos décadas de sus inicios, puede evaluarse 

ya el éxito logrado por el Programa de Industria Maquilado

ra de Exportacilin. A fines de 1984 se ten!an registradas 

670 empresas, de las cuales, el 89\ se ubicaban en la fron

tera norte y el 11\ restante en el interior del pa!s, prin

éipalmente en Guadalajarij, Chihuahua, G6mez Palacio, To

rre6n y Hermosillo. 
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Además, se registraba una cifra aproximada de Z00,000 

personas ocupadas en dicha industria, mientras que el valor 

bruto de la producción de la misma se habin incrementado, -

solamente de 198Z a 1983 en 185\. 

Durante el sexenio pasado, el Plan Nacional de Desa-

rrollo estableci6, como una de sus principales prioridades, 

el fomento a la industria maquiladora,, por sus efectos en -

la generación de empleos y divisas. A fin de procurar mayo

res niveles de integración y articulación con la industria 

nacional, la administración del presidente Miguel de la Ma

drid dio preferencia a las plantas maquiladoras que se est!. 

blecieron en el interior del pais, particularmente en ciud!_ 

des de tamafto intermedio que cuentan con la infraestructura 

necesaria. Entre éstas, cabe mencionar el caso como regi6n 

de gran inter~s, la de Mérida-Progreso, en el estado de Yu

catán. 

Los logros obtenidos a través del Programa de Indus-

tria Maquiladora de Exportación, se explican por varias ra

zones. La colindancia geográfica con Estados Unidos, el ma

yor importador de productos maquilados en el mundo es, sin 

lugar a dudas, una de las razones más importantes. 

Se calcula que, aproximadamente, el 33\ de las impor

taciones estadounidenses de productos maquilados (no sólo -
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de las fracciones 806.30 y 807.00) provienen de México. Es· 

ta cifra representa, a su vez, cerca del 82\ de las import! 

cienes que hace ese pa!s de productos maquilados de América 

Latina. 

Existen, además, otras razones fundamentales que con

sidero pertinente mencionar, como son la experiencia mexic~ 

na como precursor de estos sistemas de coparticipaci6n in-

ternaciona1. y el lugar que ocupa México en la actualidad. • 

Basta mencionar que, en 1966, Gnicamente tres países ofre-

clan estos esquemas, aparte de México, los cuales son: Hong 

Kong, Corea del Sur y Taiwán. 

Para 1982, de acuerdo a un estudio realizado por el · 

Flagstaff Institute of Arizona, México registraba ventajas 

comparativas netas superiores a los ve'intHí.n principales 

paises en desarrollo exportadores de productos maquilados · 

de Asia y el Caribe, en lo que respecta a 438 grupos de pr~ 

duetos. 

Estas ventajas se refieren tanto a los costos de mano 

de obra, como de transporte al mercado estadounidense. Ade· 

más, de acuerdo a los resultados de dicho estudio, México · 

cuenta con oportunidades considerables de expander en forma 

importante su participación, no sólo del mercado de Estados 

Unidos, sino de los mercados japonés y europeos de produc·· 
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tos maquilados. 

Por otro lado, Mexico cuenta con una infraestructura 

adecuada y moderna; mano de obra, mandos intermedios y niv~ 

les gerenciales produ.ctivos, as! como uno de los esquemas 

administrativos más sencillos y eficientes de entre los paf 

ses receptores de los procesos de maquila. 

3.2 Decreto para el Fomento Y.Operación de la 

Industria Maquiladora de Exportación. 

El 15 de agosto de 1983 entr6 en vigor el Decreto que 

regula la operación de las empresas maquiladoras instaladas 

en nuestros pa!s, cuyos artículos m~s sobresalientes son 

los que se enumeran a contínuaci6n: 

El artículo lo. menciona que "el presente Decreto ti~ 

ne por objetivo promover el establecimiento y regular la 

operación de empresas que se dediquen total o parcialmente 

a realizar actividades de exportación, que contribuyan a 

una mayor captación de divisas, que generen fuentes de tra

bajo y coadyuvar al fomento de un desarrollo regional equi

librado". 
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En el capítulo II, artículo 3o. del presente Decreto, 

habla de los programas de maquila de exportaci6n y dice que 

"la Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial, podrá aut!!_ 

rizar programas de maquila de exportación a las personas f! 

sicas que acrediten su nacionalidad mexicana o a las perso

nas morales que demuestren estar debidamente constituidas • 

en los términos de la legislación nacional, y que además de 

cumplir con los otros requisitos previstos en este Decreto". 

Con el objeto de promover un d.esarrollo regional equ!_ 

librado, se podrá autorizar la ubicación de las maquilado·· 

ras de nueva creación o las ampliaciones de las ya existen· 

tes, preferentemente en zonas determinadas como priorita·-

rias para el desarrollo industrial; no se autorizará la ubi 

caci6n en las zonas de elevada concentración industrial. 

El capítulo 7o. menciona que a quien se apruebe o am· 

plíe un programa de maquila de exportación podrá importar • 

temporalmente, en los t~rminos de dicho programa, las si

guientes merjanc!as: 

I.- Materias primas y auxiliares, asf como envases, -

material de empaque, etiquetas y folletos necesarios para 

complementar la producción base del programa. 

II.· Herramientas, equipos y accesorios de producción 

y seguridad industrial, as! como manuales de trabajo y pla· 
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nes industriales. 

El art!culo 9o. dice que "cuando por circunstancias -

especiales los bienes objetos de la operación de los progr~ 

mas se enCuentren sujetos a cuotas especificas de exporta-

ci6n, corresponderá a la SDCOFI determinar la asignación de 

las mismas entre las empresas interesadas, de acuerdo a los 

montos disponibles. Para la asignaci6n de estas cuotas se -

tomará en consideración, entre otros, el porcentaje de in-

corporación de insumos nacionales, el grado de transforma-

ción realizado en la planta y la participación nacional en 

el capital social de la empresa. 

La SECOFI podrá, con base en lo anterior, aprobar pr~ 

gramas respectivos a nuevas empresas o revisar los de las -

ya existentes". 

Artículo 10.- Para los fines del presente Decreto, se 

entiende por mermas los efectos que se consumen en el desa

rrolló de los procesos productivos y cuya integración al 

producto que retorna al exterior no pueda comprobarse y, 

por desperdicios, los residuos de los bienes despuEs del 

proceso al que sean sometidos. Alabas ser~n deducidos de las 

cantidades importadas. 

Articulo 110. Cuando una empresa decida dar por termi 

nado su programa y desee retornar al extranjero las mercan-
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c!as importadas temporalmente, deberá solicitar a la SECOFI 

con treinta días de anticipaci6n, su certificado de cancela 

ci6n del programa y.de registro. 

El Artículo 1Zavo. menciona que la SECOFI determinar5 

los casos en que las empresas sujetas a un programa de ma~

quila de exportación podrán ser autorizadas a vender en el 

mercado nacional parte de la producción que debería autori

zarse. Dicha autorizaci6n será calendarizada e indicará las 

cuotas en volumen y valor de la producción que podrá vender 

localmente, mismas que .no podrán exceder del 20\ de la pro

ducci6n anual de la empresa. 

Si opcionalmente, en aquellos casos que se justifique 

se podrán autorizar porcentajes mayores considerando siem-

pre que la empresa no pierda su carácter de exportadora. 

No se autorizarán ventas en el mercado nacional cuan

do la SECOFI determine que existe produéción nacional sufi

ciente o cuando existe un programa para fomentar la produc

ción interna de mercancías id~nticas o similares a las pro

ducidas por las maquiladoras. 

Las cuotas para ventas en el mercado nacional que ha

yan sido autorizadas podrán ser revisadas con base en los -

criterios establecidos en el párrafo anterior. 
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En el Artículo 13avo. especifica que las empresas que 

deseen realizar ventas en el mercado nacional deber6n cum-

plir, entre otros, los siguientes requisitos: 

a) Demostrar que se está cumpliendo el grado de inte

graci6n nacional que les sea establecido. 

b) Mantener el mismo control de calidad que aplican -

para sus exportaciones. 

c) Cumplir con un presupuesto de divisas favorable p~ 

ra el país, mismo que les será establecido. 

d) Prestar asistencia técnica a sus actuales o poten

ciales proveedores nacionales. 

e) Cumplir con los demás requisitos estableéidos por 

las disposiciones legales aplicables en la. mat~ 

ria. 

El Artículo 15 habla de las empresas a las que se 

apruebe un programa de maquila de exportaci6n, se comprome

ten a observar lo siguiente: 

I.- Cumplir con los términos establecidos en el pro-

grama que les fue autorizado a las empresas, pro

porcionando la informaci6n y facilidades que la -

SECOFI estime necesarias. 
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II.- Destinar los bienes importados al amparo de su -

programa de maquila a los fines específicos para 

los que fueron autorizados y usar debidamente 

las cuotas de exportaci6n que se les asignen co!!. 

forme a lo dispuesto en el artículo 9o. de este 

Decreto. 

III.· Contratar y capacitar al personal en cada uno de 

los niveles que corresponda, en los términos que 

establezcan las disposiciones legales vigentes -

en la materia. 

IV.- Encontrarse al corriente de las obligaciones fii 

cales y laborales que le correspondan. Para las 

operaciones con divisas, tendrán que cumplir con 

el Decreto de Control de Cambios publicado en el 

Diario Oficial de la Federaci6n del 13 de dicie~ 

bre de 1982, así como las demás disposiciones 

que se establezcan en esta materia. 

V.- En el caso de suspensi6n de actividades, la em·· 

presa deberá notificar a la Secretaria en un t~~ 

mino de diez dias, contados a partir de la fecha 

en que suspenda actividades. 

Articulo 16.- La SECO~! promoverá los programas de ma· 

quila y sus ampliaciones, conforme a los siguientes linea--
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mientos de politica industrial, entre otros: 

a) Promover inversiones en sectores de tecnolog!a 

avanzada, as1 como incorporar nuevas tecnolog!as -

que modernicen los procesos productivos. 

b] Propiciar una mayor incorporaci6n de componentes -

nacionales en los pr~cesos de maquila. 

c) Favorecer la capacitaci6n de la mano de obra, a 

fin de elevar su productividad. 

A.rt!culo 17. - En caso de incumplimiento a lo dispues

to. en este ordenamiento o a lo dispuesto en el programa, 

las empresas serán sancionadas con la cancelaci6n definiti

va de su registro o con la suspensi6n temporal de la vigen

cia de su programa, sin perjuicio de las sanciones que pro

cedan conforme a las demás leyes aplicables. 

Previamente a la aplicaci6n de las sanciones por par

te de la SECOFI, se otorgará un plazo de treinta dias natu

rales a los interesados para que manifiesten ante la SECOFI 

lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que 

consideren convenientes, hecho lo cual, ~sta resolverá lo 

conducente. 
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3.3 Crecimiento de la Empresa Maquiladora. 

Con objeto de reseftar la evoluci6n de la Industria M~ 

quiladora de Exportaci6n (IME) durante el per!odo de 1982· 

1987, se consideraron las siguientes variables: número de -

establecimiento, personal ocupado y valor agregado. Se co

mentan los indicadores en la industria maquiladora en su 

conjunto y los de los grupos de actividad econ6mica (punto 

que trataremos en el apartado 3.5). · 

Además se agregan algunas estimaciones de la dinámica 

registrada del valor agregado a precios constantes, a fin -

de precisar el crecimiento real de este indicador. 

El número de establecimientos de la IME creci6 a una 

tasa anual promedio del 14\ de 1982 a 1987, al pasar de 585 

a 1,125. Es decir, se crearon 540 establecimientos en ese -

lapso¡ además, se observa que en todos los aftas de referen

cia, la cantidad de establecimientos se mantuvo en ascenso, 

habiendo crecido de manera m§s acelerada en 1987, con el 

26.3\ en relaci6n con 1986 (ver el cuadro 3.1). 

En forma concomitante, el personal ocupado denota un 

ritmo de incorporacidn creciente en los años indicados, as!, 

de ubicarse en un promedio anual de 127,000.para 1982 se 
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elev6 hasta 305,000 en 1987, representando un ritmo de cre

cimiento anual medio de 19.Z\. 

Por su parte, el valor agregado de la industria maqui 

ladora, que se define como la suma de materias primas y em

paques nacionales; sueldos, salarios y prestaciones socia-

les, gastos diversos y utilidades, aument6 16.1\ en térmi-

nos reales, en los anos indicados. 

Los datos mensuales de que se disponen para 1988 de 

las variables seleccionadas, permiten suponer que en ese 

aft.o se alcanzaron ·tasas de crecimiento equivalentes a las -

registradas en 1987, confirmando as! una trayectoria inicii 

da seis anos traás que sigue robusteciendo a la industria -

maquiladora como una fuente de divisas y empleo para el 

pa!s. 

En cuanto al valor agregado por rama de actividad, se 

presenta la misma distribuci6n que la observada para el peL 

sonal ocupado y el número de establecimientos por grupos de 

actividad econ6mica. No obstante, es necesario destacar que 

la rama de ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y ar

tículos electr6nicos, registra una significativa dinámica -

de crecimiento en el período de referencia, al lograr una 

tasa media anual del 11.1\ a precios constantes. Asimismo,

en términos reales todas las ramas superan el 10\ como rit-
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mo medio anual en el ascenso del valor agregado. 

3.3.1 Estructura y evoluci6n del valor agregado. 

El concepto de valor agregado en la industria maquil~ 

dora compr~nde la suma de materias primas y empaques nacio

nales: sueldos, salarios y prestacio~es sociales, gastos di 

versos y utilidades. A su vez, los gatos diversos se desgl~ 

san en alquiler de maquinaria y equipo, renta de edificios 

y terrenos, energta eléctrica, teléfono, telégrafo y télex, 

trámites aduanales, fletes y acarreos, mantenimiento de edl. 

ficios y maquinaria y otros gastos. 

~a inclusi6n del pago de materias primas en insumos -

nacionales en el valor agregado se explica por su contribu

ci6n a la exportaci6n de productos nacionales en un régimen 

de excepci6n, en relaci6n con la reglamentaci6n aplicable a 

la industria nacional. Se excluyen los insumos importados y 

los gastos financieros porque no son originadas en el terr.i. 

torio nacional en su gran mayorta (ver cuadro 3.3). 

Las estimaciones de valor agregado d,e la Industria M.!!, 

quiladora de Exportaci6n (IME) indican montos considerables 

en los afias recientes. Así, en 1986 se calcul6 en 793.0 mi-
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les de millones de pesos a precios corrientes, para 1987 

se estimó en 2.2 billones y es posible suponer que en 1988 

se haya ubicado en una cifra superior a los 6.0 billones de 

pesos. 

Estos datos, comparados con los de la industria nací~ 

nal revelan una importante aportaci6n, y exhiben un vasto -

potencial de crecimiento (ver cuadro 3.2). 

Asimismo, la estructura del valor agregado de la IME 

muestra la elevada participaci6n de los sueldos, salarios y 

prestaciones en el total, como lo indican los cálculos para 

el período de 1986 a 1988, en los que contribuye con el 

45.S, 46.4 y 48.3\ (julio 1988) respectivamente. Por su pa~ 

te, las materias primas y empaques nacionales agregan entre 

el y 6\; los gastos diversos alrededor del 28\ y entre el 

16 y 22\ las utilidades y otros conceptos (ver cuadro 3.3). 

Cabe aclarar que el valor agregado de la IME que se -

origina en los estados fronterizos es más del 90\ del total, 

y muestra uña tendencia decreciente en los años recientes.

Del 92.6\ localizado en esta zona en 1986, pas6 a 90.4\ en 

los siete primeros meses de 1988. Esta modificaci6n se de

be a la expansi6n de esta actividad fuera de la franja fro~ 

teriza, lo que implica una mayor utilizaci6n de insumos na

cionales. 
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Con objeto de mostrar una panorámica de los cambios -

de las ramas de actividad manufacturera de la IME, en el p~ 

riodo de 1982 a 1987, se inserta el cuadro ·3.4, el que deli 

nea las variaciones principales en la estructura porcentual 

en términos del valor agregado de cada un~ de las ramas. 

Los cambios observados se explican a causa de una re

lativa mayor rapidéz con que crecen ciertas industrias con 

relaci6n al crecimiento de otras, debido a la instalaci6n -

de empresas que conllevan procesos ~~s intensivos en mano -

de obra que requiere un.a capacitaci6n inferior en compara-

ci6n con otras industrias, as! como la velocidad de respue~ 

ta de las empresas, principalmente trasnacionales, ante va

riaciones a la baja al .tipo de cambio que incrementan las 

expectativas de beneficios. 

En rigor, no es posible afirmar que la tendencia se -

concentra en ramas de actividad manufacturera tradicionales, 

sino que el ·crecimiento más acelerado de estas ramas se de

be más bien al aprovechamiento de las ventajas cambiarias,

que representan menores costos unitarios en mano de obra y, 

por tanto, mejores perspectivas de utilidades. 



3.4 Pa!ses de procedencia de las empresas 

maquiladoras en México. 
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El hecho de que las plantas maquiladoras formen parte, 

en su mayoría, de corporaciones para las que realizan proc~ 

sos de fabricaci6n y ensamblado, implica que en la realidad 

no constituyan empresas que vendan su producto y obtengan -

un ingreso a partir del cual sean deducidos los costos para 

obtener la masa de utilidades corre.spondientes a dichos pr2 

cesas. 

3.4.1 Capital Social y País de Origen. 

A partir de la consideraci6n de cuatro categorías se

glín participaci6n en el capital social, a saber.: Nacional, -

(1001 mexicano); Mayoritariamente Nacional (51 a 99\ mexic~ 

no); Mayoritariamente Extranjero (51 a 991 extranjero); Ex

tranjero.(100\ extranjero). En 1982 son tres los países con 

mayor peso relativo en cuanto al na.mero de establecimientos 

y el monto aportado a capital social, en orden decreciente 

de importancia: Estados Unidos, México y Jap6n. 
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De esta forma, los E. U. A. con un 56\ del total de -

los establecimientos (606 del universo) poseen un porcenta

je parecido de capital social (58\), concentrado fundamen-

talmente en establecimientos de su completa propiedad, de -

los cuales, casi el SO\ pertenece a las ramas electr6nica,· 

eléctrica (la de ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y 

articulas eléctricos y electr6nicos y la de materiales y as 

cesorios eléctricos y electrónicos). 

México, en cambio, con el control de 42\ de los esta

blecimientos ;i partir de su propiedad de capital social, 

misma que alcanza el 37\ del monto total aqui registrado P!!. 

rala industria maquiladora (3,004.2 millones de pesos en -

1982), está mayoritariamente orientado, segGn el nGmero de 

establecimientos, hacia la rama de ensamble de prendas de -

vestir y otrns productos confeccionados con textiles y 

otros materiales, la rama de ensamble de muebles y otros 

productos de madera y metal, y la rama de materiales y acc~ 

serios eléctricos y electrónicos. 

En cuanto a Japón, su·posici6n a pesar de ser la ter

cera en. importancia, es marginal, ya que su participaci6n -

no alcanza a cubrir el 1\ del total de establecimientos. 

Este pais en 1982 se concentraba segGn ramas de acti

vidad, tanto en la de construccidn, reconstrucci6n y ensam-
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hlado de equipo de transporte y accesorios, como en la de -

ensamble y reparaci6n de equipo y herramienta y sus partes, 

excepto eléctrico. Por el lado de la participaci6n de otros 

pa!ses en la industria maquiladora mexicana, resulta práct! 

camente igual a la de Jap6n, siendo la R. F. A. la princi-, 

pal contribuyente en esta categor!a, tambi6n marginal. 

De lo anterior, puede decirse que existe cierta pref~ 

rencia o selecci6n de ramas según sea el país de origen del 

capital social. Así, Estados Unidos se orienta mayormente -

hacia los establecimientos ubicados en las ramas conectadas 

con materiales y ensamblado de productos eléctricos y elec

tr6nicos. M~xico, hacia las vinculadas con el ensamble de -

ropa y muebles y, en mayor medida, con las de materiales y 

accesorios eléctricos y electr6nicos. Jap6n, por su parte,

está m~s orientado hacia el equipo de transporte, herramien 

tas y partes no eléctricas (ver cuadros 3.5 y 3.6). 

3.4.2 Capital Social e Inversi6n Total. 

De las cuatro grandes categorías establecidas con ba

se en la participaci6n nacional y extranjera en el capital 

social, resulta que son los 351 establecimientos íntegra o 
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mayoritariamente extranjeros, predominando los estadounide!]_ 

ses, los que absorben el 67\ de la inversi6n total (estima

da para 1982 en 29.2 miles de millones de pesos). 

Dentro de este 67\, el mayor peso relativo correspon

de a Inversi6n Fija Total, donde los conceptos, tanto de 

edificios, instalaciones y terreno, como el de maquinaria y 

equipo, tienen igual importancia. 

Una situaci6n un tanto d~fcrente se observa en los 

ZSS establecimientos mayoritaria o cien por ciento mexica-

nos, mismos que cubren el 33\ de la inversi6n total, pues -

al interior de este porcentaje es la maquinaria y equipo la 

que abarca la mayor parte, tanto de su inversi6n fija total 

(84\) como de su inversi6n total (64\). 

Al comparar la inversi6n fija total de los estableci

mientos !ntegra o mayoritariamente extranjeros, considera-

dos conjuntamente, con las correspondientes categorras na-

cionales, resulta que en los dos agregados la inversión ba

jo la forma de maquinaria y equipo es similar en cuanto al 

monto; sin embargo, si se calcula un promedio de maquinaria 

y equipo por establecimiento, se tiene que los de origen m~ 

xicano poseen una media superior (24.3 millones de pesos) a 

la registrada en los establecimientos extranjeros (17.7 mi

llones üe pesos), Lo que explica la elevada participación -
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de éstos en la inversión total estimada para la industria -

es, principalmente, la magnitud casi seis veces mayor (res

pecto a los mexicanos) de su inversi6n fija bajo el concep

to de edificio, instalaciones y terrenos y, en menor medida, 

su capital de trabajo (ver cuadro 3.7). 

SegGn estos conceptos, Estados Unidos controla las r~ 

mas conectadas con maquinaria, equipo, accesorios y artícu

los el~ctricos y electr6nicos y la de equipo de transporte 

que son tres de las cuatro ramas en donde se halla concen-

trado el grueso de la inversión total. 

En cuanto a M~xico, mayormente orientado hacia las 

ramas de vestido y muebles, donde domina, registra en sus -

establecimientos una escasa inversión fija en forma de roa-

quinaria y equipo en la primera rama, pero extremadamente Í!!!. 

portante en la de muebles, la cual sería la cuarta rama que 

detenta la mayor parte de la inversión total estimada para 

1982. Justamente es en esta rama donde se registra la mayor 

"dotaci6n11 de maquinaria y equipo por establecimiento (86.3 

millones de pesos), en cambio, las ramas que le siguen, 

equipo de transporte y materiales y accesorios eléctricos y 

electr6nicos, bajo el predominio estadounidense, registran 

conjuntamente una cifra de 20.8 millones de pesos por esta

blecimiento, monto ligeramente superior a la media de la ill 

dustria maquiladora. 
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As! entonces, Estados Unidos domina en dos ramas que 

se caracterizan por tener un número muy elevado de estable

cimientos empleadores de tanto maquinaria y equipo como el 

promedio de la industria maquiladora (205 millones de. pe

sos), en tanto que Máxico se concentra en ramas que se ubi

can en los extremos, la del vestido, donde la suma de maqui 

naria y equipo es fnfima y la de muebles', que es la mejor -

dotada de factor capital (ver cuadros 3.6 y 3.8). 

3.4.3 Valor Agregado y Valor Total de Producci6n. 

En cuanto a la generaci6n de Valor Agregado, como era 

de esperarse, son los establecimientos mayoritaria o cien -

por ciento extranjeros los que absorben la mayor parte 

(78.S) del Valor Agregado de la industria maquiladora (29.9 

miles de millones de pesos), correspondiendo la parte que 

resta, casi en su totalidad a MExico. 

Al considerarse la composici6n del Valor Agregado de 

estas dos categorías conjuntas de establecimientos extranj~ 

ros o nacionales se tienen algunas relaciones interesantes. 

Entre los primeros, de su valor agregado correspondiente 

(23.S miles de millones de pesos), el 57\ se destina al pa

go de remuneraciones a obreros y técnicos, 32\ a gastos de 
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administraci6n, venta y utilidades, 2.6\ a materias primas 

y a empaques nacionales )' el resto a gastos de energfa eléf. 

trica, combustibles y depreciaci6n. 

En los establecimientos mexicanos de manera global, -

su valor agregado (6.4 miles de millones de pesos) es repa~ 

tido, entre los principales componentes, de la siguiente ID!!, 

nera: 41\ para pagos al trabajo, 321 a gastos de administr~ 

ci6n, venta y utilidades; 21.61 para materias primas y emp~ 

ques nacionales. 

A partir de esta primera descomposici6n se percibe 

que los establecimientos mexicanos emplean mayor cantidad -

de insumos nacionales (por el peso que tienen ellos en la r!_ 

mn de muebles), que los pagos al factor trabajo tienen una 

menor participnci6n en comparaci6n con los establecimientos 

extranjeros, principalmente los que son de su completa pro

piedad y que los gastos de administración y venta más utili 

dades son tan importantes tanto en unos como en otros. 

Esta visión inicial se enriquece si se hace una seguE 

da descomposición, pues resulta que la relación de masa de 

salarios, de obreros a técnicos en los primeros estableci-

mientos es de 4.9 veces en tanto que en los 6ltimos es de -

2.8 veces, ello habla de la mayor complejidad t6cnica de 

las ramas dominadas, principalmente, por Estados Unidos 
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(el~ctrica y electr6nica), 

Luego, la relaci6n de gastos de administraci6n y ven

ta a utilidades en los primeros· es unitaria, en tanto que -

en los establecimientos extranjeros de 3.7 veces; particu-

larmente los establecimientos cien por ciento de propiedad 

extranjera son los que exhiben la menor participaci6n de 

utilidades en su valor agregado correspondiente. 

Existen entonces dos grandes partidas en esos establ~ 

cimientos conjuntamente tomados, que no tienen paralelo en 

los nacionales, la masa de remuneraciones al personal t~cni 

co y los muy elevados gastos de administraci6n y venta 

(ver cuadros 3.9 y 3.10). 

Por el lado del valor total de producci6n, la presen-

cia extranjera es todavla mayor que la registrada en el V!, 

lar agregado, pues t"al como fue sef\alado anteriormente, los 

establecimientos mayoritaria o cien por ciento extranjeros 

se caracterizan por su pr~cticamente nula utilizaci6n de i~ 

sumos nacionales, dadas las ramas en que se ubican. 

Esto mismo hace que el peso relativo en el valor to-

tal de producci6n de los establecimientos en cuesti6n se 

eleve a 85\ por la casi exclusiva utilizaci6n de materias -

primas y empaques extranjeros. Lo que a nivel de los esta-

blecimientos mayoritaria o cien por ciento nacionales, es 
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una participaci6n de estos insumos a los extranjeros de 

7.4\, en las otras dos grandes categor!as es de 0.5\ (ver 

cuadro 3. 11 y primer indicador del cuadro 3.12). 

En suma, se podr!~n Tescatar tres puntos importantes: 

primero, la complejidad técnica, inferida toscamente a par-

tir de una simple estructura de puestos, es mayor que en -

los establecimientos extranjeros, principalmente estadouni

denses ubicados en las ramas e16ctrica y electrónica, por-

que la remuneración de obreros o técnicos es menor en comp!_ 

ración con la registrada en establecim_ientos mexicanos. S!t 

gundo, ello no signífica que la complejidad t~cnica de los 

primeros este asociada de forma directa con una dotaci6n re 

10.tiva111ente abundante de "capital" en relación a los esta

blecimientos nacionales, pues a trav~s de un burdo cálculo, 

la relaci6n de maqttinária y equipo a número de obreros y 

t~cnicos es de 291.0 miles de pesos para estos estableci~-

mientos y de 56.0 miles de pesos para los extranjeros. 

La complejidad t6cnica de estos establecimientos y su 

relativa baja dotaci6n de "capital" bajo la forma de maqui

naria y equipo no son incompatibles, se pueden combinar muy 

bien si se considera su uso, casi exclusivo, de componentes 

imyortados tecnol6gicamente complejos que no requieren, ca~ 

parativamente, grandes proporciones de inversi6n fija bajo 

la forma de maquinaria y equipo, sino más bien el empleo de 
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personal técnico. 

Esto se constata, sobre t~do, en los establecimientos 

ciCn ,. por ciento extranjeros donde dominan las ramas eléc-

trica y electrónica, 

Tercero, estos establecimientos son, precisamente, 

los que registran.una menor participaci6n relativa de las 

utilidades en el valo~ agregado (ver cuadro 3.12). 

3.4.4 Generaci6n de empleo. 

Indudablemente que son los establecimientos mayorita

ria o cien por ciento extranjeros los que absorben la mayor 

cantidad de mano de obra, alrededor de 84.2\ de los obreros 

técnicos y empleados administrativos de origen nacional y 

93.0\ de las dos Gltimas categorías ocupacionales cubiertas 

por extranjeros. Así su participación en el total de perso

nal ocupado es de 84.3\ abarcando 57.9\ del nGmero de esta

blecimientos. 

La característica.de la industria maquiladora de em

plear preferentemente mujeres es también compartida por es

tos establecimientos en particular, es más, su relaci6n de 
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hombres a mujeres (Z.4), independientemente de su lugar en 

la estructura de puestos es superior a la existente en los 

establecimientos nacionales (1.4), razones que referida a -

las categorias especificas de los obreros amplian su brecha 

al ser de 3.8 y 1.7 respectivamente. 

Otra característica adicional de los establecimientos 

extranjeros es su mayor utilización en t~cnicos y empleados 

administrativos no mexicanos en relaci6n a los estableci-.-

mientos mayoritaria o cien por ciento nacionales. Consider! 

dos ambos puestos de trabajo la raz6n de personas naciona-

les a extranjeras es para los primeros establecimientos 63 

y para los últimos Z7 (ver cuadro 3.13). 

Finalmente, c~bría remarcar que la relación de nGmero 

de obreros a número de t6cnicos (nacionales y extranjeros] 

es superior para los establecimientos mexicanos (de 8 a 1) 

en comparación con los extranjeros (de 6 a 1), lo cual es 

consistente con lo establecido en t~rminos de razones de 

masas de salario entre las categorías ocupacionales cuando 

se hablaba del mayor grado relativo de complejidad técnica 

en estos últimos. 

Recapitulando, la presencia de los establecimientos -

mayoritaria o cien por ciento extranjeros, donde predominan 

los estadounidenses, es determinante de las características 

que exhibe la industria maquiladora en México durante 1988, 
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los cuales no son, por supuesto, exclusivos al afto de refe

rencia~ 

Esta dominante prese11cia en t!rminos del n<imero de es

tablecimientos, personal ocupado, capital social, inversión 

total y valor total de la producción se alcanza, fundamen-

talmente, a travGs del control de propiedad en tres ramas -

de actividad vinculadas a accesorios, maquinaria y equipo -

elGctrico, electrónico y de transporte. 

3.5 RAMAS INDUSTRIALES EN DONDE TRABAJA. 

Entre las principales caractertsticas de los estableci 

mientos extranjeros en sus dos categor!as se encuentran, -

haciendo siempre la comparación con los myoritaria o cien por 

ciento nacionales, la baja relación de utilidades a valor 

agregado, el mayor peso en este <iltimo concepto de los gas

tos de administración y venta, la muy reducida en utiliza-

ci6n de insumos nacionales, la baja raz6n de maquinaria y equi 

po a número de trabajadores, la relativamente menor tasa de 

rentabilidad (utilidades/inversión fija final), la prefere~ 

cía por ocupar más mujeres que hombres en el estrato de 

obreros, la mayor recurrcncia a emplear personal técnico y 

administrativo extranjero y la mayor complejidad tGcnicn. 

Particularidades que, en su gran mayoria, han caracte

rizado a la industria maquiladora en MGxico y no precisame~ 

te mexicana. desde sus inicios. 



139 

En relación con el número de establecimientos por gr~ 

pos de actividad económica, en 1987, sin considerar a las • 

industrhs diversas, el de materiales y accesorios eHctri· 

cos y electrónicos concentraba el ZZ\; le seguían las indu~ 

trias textiles, con el 14.8\; los muebles de madera y metal, 

11.5\ los que en conjunto representaban cerca de la mitad · 

de los establecimientos totales registrados en ese afio. 

A su vez, las industrias diversas y los servicios si~ 

nificaban una tercera parte del total y alrededor de una 

sexta parte se integraba en las industrias relacionadas 

con el equipo de transporte y sus ~ccesorios, as! como las 

de ensamble de maquinaría, equipo, aparatos y artículos 

electricos y electrónicos. 

Con respecto a la din§mica de los establecimientos 

por grupos de actividad para los afias de 1982 a 1987, sobr~ 

sale el ensamble de muebles de madera y metal, junto con la 

construcción y ensamble de equipo de transporte y sus acce

sorios, además de las industrias diversas, las que han cre

cido e11 el período referido, a tasas anuales del orden del 

20\. 

Los materiales y accesorios electrices y electr6nicos 

9.2\; los textiles, 9.3\, y el ensamble de maquinaria y 

equipo eléctrico y electr6nico, 7.1\; todos en .el mismo pe· 
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r1odo (ver cuadro 3.2) .• 

La mayor expansión y diversificación de la industria 

maquiladora en el pa!s, es producto de las modificaciones -

operadas en las grandes empresas trasnacionales, que han eJ!. 

centrad~ en condiciones econ6micas favorables para increme!!. 

tar sus inversiones en otras ramas de actividad distintas -

de las tradicionales, debido a un precio de la mano de obra 

comparativ.amente reducido. 

Por supuesto, la evoluci6n del· número de estableci--

mientos determina en gran medida la del personal ocupado. -

En el período de análisis el personal total creci6 a una t!!_ 

sa promedio anual de 19.2\. Por ramas de actividad, los 

equipos de transporte y sus accesorios, el ensamble de mue

bles de madera y metal, en adición a las industrias diver-

sas, aumentaron más que el promedio al situarse en tasas 

anuales superiores al 30\, 

Por su parte, la rama de más lento crecimiento fue la 

de ensamble de maquinaria y equipo, aparatos y art!culos 

el~ctricos y electrónicos, con el 9.1\ en el período referi 

do. Sin embargo, todas las ramas muestran crecimientos muy 

superiores en la ocupaci6n de la industria manufacturera en 

su conjunto, en el mismo lapso, situaci6n que revela el al· 

to dinamismo alcanzado por la industria maquiladora. 
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CAPITAL SJCIAL SEi:tm PA!S DE ORIGEN Fí!R RAM DE ~CTlVIDAD, 1982, 

U1illones de ¡:esos corrientesl 

·----------------------------------------------

~ua ::e 
~:t1vldad 

E. J, ~. He x i e o ! Japón To t ¡ l 
·-------.-------:-----:-----:------: 
! ~. Ce 1 !1ont:i l t.b. Ce : l".aoto l No, de t tlonto 1 No. de i f'l.cnto ! Ne. de ; l"onto : 
/ Es~. l Est. : Est. : Est, l Est. 

1 
:-----------------:----;------~-----:----:-----'---:----:--:---:---: 

1 : r : : 1 : i : 

1. !.O 1 107.7 : 4.0 : l"/,9 : - 1 8.6 : 10.0 : ts.4.~ r 
:¡, 23.0 : 51.S 1 64.0 : 168.7 : 1.01 0.6 1 ea.o: 220.a : 

111. ii.o : 6.1 : 24.0 : 147.0: - 1 -- : "·º 1 
153.1 

;v. 13.0 : m.o 1 49.0 1 190.5 : 1.0 1 Mi 64.0 1 316.S 
v. 1.0 : 1.0: 3.0 : 30.2 1 1.0: 5.0: 5.0 : 3.\.2 
VI, 36.0 : 112.6 : 13.0 : ll.e : 2.0 H.3 l.O : 5,7 : 53.0: 170.4 

VII. e.o : 23,I l 3.0 : 2.4: 1.0 SI.O 1.0: 0.7 1 13.0 : 77.2 
'1111. 46.1): 365.3 : 1.0 : 76.3 : 1.0: 0.6 : su ' 442.2 
u. 111.0: e20.9 : 39.0 : 194,7: 1 9.6 : 156.0 1 1,025.2 
l. 18.0: 17.9! a.o : 2.4: -- : - : 26.0: 20.3 
tr. 45.0 : 103.2 : 34.0: 211.6: 1.0: 32.S -- : 16.7 : eo.o : 364.0 

111. 13.0 : 19.V : 7.0 : s.1 - 1 - : -- : 20.0 : 24.I 
Total ~·a~1onal !J9.0 : 1,752.:S : 255.0 : 1,104.6 : 4.0: 97.B : e.o : 49.S : 606.0 : 3,004.2 

1 1 

Ruu: I. Selec;1en, ;:;reparacitn, eir.io1Qt.1i! y enlatJdo de ali1J1entos; tt. Ensamt:le de o~das de vestir y otrcs croductcs 
.:cnfe:c:Jr1a:1c":; cor. Te:ic~iles '! otros¡ materiale5¡ Ill. Fabricac:itn Ce Cil?.ado e iridu;.trh del cuero; IV. En5a.'ltle de ttiebles, 
sus acte5:.~i:::s y otros crojuc:tos de .1'.J~~r~ 'j :2tJl; 1J, Pro;!.i.:t.:i:; l)Jbic:os¡ VI. Construcc10o1 rKonstruc::10n y ensalble de 
emJipo de tran¡porte y sus acceaorios;¡ Vtl. Ensuble y reparac1tn de herruieota, equico y sus partes, exce:ito electrice¡ 
VIII. Ensuble de aaouinaria, eQuioo, aparatos y .1rttcuro; electric:i :; elKtrciicot: IX. t\lterialH y .m:fi::irios electrices 
y electrtnic:::s¡ 1, En<JUole de JlJ9Uetes y artkulos decortivcs\ XJ. Otras industriu MnUfac:tureru¡ XII. Servicios, 

Fueote: Ela~ora:fo ccn base e:i la 1iua fuente del cuadro 3.5 
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CA'ITAL somi.. E :wm1c~ TOX AC!\IAI. A NIVO'. llAC!IJllA' SEStm PA,T!C!PACl!ltl 
EH CAPITAL ECX:!AL 1;sz. 

OUllones de p.&sos corrientes! 
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______ .. ______ _ 
----------------------------1 

Ha. d• 
Est. 

Jnverstei. rotil Act;ial EsUMda 
:-------------------------1 
l lnveJ'Slá'l f'li.a Tat•l l C.apitd Ct Dtros 
:-.. -------: Trabajo 
1 Eí:lifitio ~ t'.aouinari.11 : 
llnsbl<1cio-I y Equipo 
!nes Terr!nol 1 

SU HA 

:--------1----:----1---1---1----:----1----: 

·~acioriai m.01 en.o: t,017.3 1 s,m.2 1 1,4%.7 I 4$.0: e,e07.o : 
1 

:f'!ay. N•:io:ul 34.0 1 14'4.1 : l!il.3 : 274.9: 25S.4 1 11'1.3 1 771.9 : 

:p¡¡y, EJCtr¡njer&l 'IS.O 1 764.2 1 1,111.7: l,410,1 : 2,Ma.O: 115.7: ~t28S.5 1 
1 l 

'.Extrat1Jl!ra 256.0 1 1.tel.9l S,Z•7.7: 4,786.6 ; 3,ea1.2 ' 31C.7 : 14,246,2; 
1 

lTatal Na::icnal 60!.0 1 3i~.2: 7.SlQ.O 1 t2,!9l.S l 8,275.3 !'14.Sl 29,191.6 1 
: 1 



=aia:e 
~~~vi:ad 

.. ... 
!!!. 
:v. 
v. 
;,.¡, 

i::. 
'JlZI. 
u. 
l. 
XI. 

Hl. 
iotal•ia:icnal 

10.c : 
3t.o : 
3"1,0 : 
~.t): 

s.;: 
~J.·) 

13,C : 
;4. o ~ 

156,,): 
:1.0 : 
so.o : 
:oi.o : 

606.0 : 

-------------------
Fuente: ~isra c!el Cuadre 3,5 

Cao\tal 
5ocill 

15•.2 
m.a 
t!J,1 
lló.5 
36,2 

i7),4 
77,2 

442.: 
1,0~.¡ 

lO. l 
364.0 
2•.1 

J,004.Z 
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Ir.versi~ Teta! ~~!13.l :stin:a 
--------------------------------------------l 

Ctr~; 

EC:hc:c 1 t'.a::ui~1ra 
: fi'¡;!ah:ione:, l ¡ Eauicj 
· ·ar"!ilO 

SQ,7 : nt.z : 1!4.~ : 30.1 Ub,6 l 
159.6 : ~2.t' lC~.B: !2.·) 9~4.7 l 
59.2: :t.b 167.9 : 3.7 .'!1:?.~ : 

!91.J 1 S,Sll.9 972.7 ~ 416.6 1,:02.~ : 
2!.1 : B!.S ~.4: M J7C.O ~ 

2,744.5 : '2. l7C·.~ 7'59.8 : 254.4 !,9:9.! : 
!01.5: 109.1 m.a : s.o 362.0 : 

titn.s: ;~.o ~. 469. 7 ~ 2:?.e ;,;:o.o : 
!,~.! : 2,171.7 3,691.6 111.9 :',5%.3; 

JJB,4: 108.0 71.3 : 5.1 522,6 : 
610.l : óOl!.S 460.B 1 48.9 1,728.3 : 
U7,a 1 43,9 S-0.9 1 2.0 214,6 : 

1.s:;o.o : 12,393,8 8,L75.3 1 m.s 29.193.61 

-: 



VkII! A6REBAOO NACl(Wll. l CClf'O('J.1tS smtl PAATICIPAtl(JI EN 
CJ\Plt((.Stttr.l..ltti. 

!~illcwin:1~1carr\lt!'IHt 
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------------------------------------------------
1 ~.¡r.adtOl'JU 1 Enfr'9\i 1 [tc1~ 1 S.¡t=t~f :lll1hd&d 

: 11.ihru \ 1 Etr::ria: !Uc\:l'l1h1 1 '.--------: l 
1 i'ria.a : Dlr«tl :!1'.dlret\I ! 1 Coeb. : : Dt~r«tme.- : Ad.:n. V1tm 'l,A.N, : 
t 1'.!cia1&l ll))rwr"QllTr:n1ca1: ' ' l 

¡------;----;--;---;--:--·-;----;-----¡-----;----~-----; 

:"mDCllil 1,047.b 11,es1.o: us.2 1 147,7 1 37.'l I 112.111 ~.•: :.1iM 1 92.t.t 1 5,l"·'? 

i'tly. lül:lo:id zin.2'1 ?M.21 

;P1.1y.E•tra.n¡er1. 
1 
IE1tranan. 
1 
ITotllklclor1'1 
1 

1 
M:t,212,m.•: 

1 l 
410,,: 6,~1.!: 

: : 
1,11~2.'l :12, l47.9 : 

Bl.b\ 4¡,7\ 10,1'1 

~2.1: ISS.4l 17,9: 

:!,93'.J,7! bl:Z.61 70.7 

J.Clel,,: "'~·' ! 
\!.6.6 

1 l 1-------------------· 

' n.11 n.4 44.~ : nu; t.~l4,f) ' 

97.:: m.1 m.1 bl2.5l !,75f,2' 

467.ti •.•:t.5 m,5 1,101.2.: ¡1,m.c 

f.117,4 6,026.4 \,U7.! e,21a.2: ~1.m.~ 
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CUADRO .1. 1 O 

PESC RELAT!V·J O~ LOS f'RlNC !PALES CO~PONENTES DEL VALO~ ~GREGADG 
5E•:l!JN PAR':ICIPA~:ON EN CAPITAL SOCIAL 1982. 

lPorcentajel 

: --------------------------~---------------,--------------------------------

F'•iCl~r.al 41.0.\ 2•). 1(1 17.05 

May. '1ac:.1:n3l 42.34 2.9. 71 lO.bl 

·""ª'.-'. E:t"";rardera 62. :6 2.17 :i: .. s:;; 

E:..tran.ie:·a 55. 77 2. 71 6.23 

Total Nacu:mal s~.92 6.~e 9. JE 

Si~las: Sala.ríos y Sueldos a Mano de Obra Directa e In~irec:ta (MQOV. 

Mate!'\ as F"•i.m3p Y Et'lcac:ul;!s Nac:i.onales U"IPEW. 



W111l!l3.1: 

\ltl.llH i\el\f5AOO tw:ICMAL Y Y11LOO TllT'1L !E !JI FffJW:tlllH &a~ PART!CIFAClllH EN 
EH OV'!Tft. 9Xlft. 1'1112. 

l!'lil.la:es de aeso5 corrientes) 
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-~-t 

FarticioaciOO 1 \'alar A:}req&:ta : .. t'.á.teria Priiw. : Eloam..'t'i : E. Electrica y : Valar Total de 
Nacional tVANI Ecranjera 1 MatilJliles : Colb. Ekt. : .Produccibi tvTPI 

:------1· 
1 

UW:iooal 5,3'1'1.7 1 15,05'1.B 255.0: 2.1 l 2'1,716,6 1 
1 

/l"ay, Sac:tt1al 1,0~.Q: l,412.0 5'2.~ l 17,7 : 4,Sib~:? : 
1 1 .: 

IKay. Extranjera 5,"1'1.2 l 37,BOB. I 366.9 l 0.6 1 43,934,B ¡ 
:Extranjera 11,m.o 1 76,75!.I 2.'121!.I l 5.0 l 91;001.2 1 

1 l 
ITotal Maticnal 29,515, ~ l m.011.0 : l,602.'5 : 25.4 1 166,174,B: 

l 
----: 

Fuente: Elabarldc1 niSAa fuente del cuadro 3.S 
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CUADRO 3. t:::: 

RAZONES DE MATERIAS PRIMAS Y EMPAQUES NACIONALES 
A EXTRANJEROS, DE MAQUINARIA V EQUIPO A NUMERO DE 
OBREROS Y TECNICOS V DE UTlLlDAOES A INVERSION 
f'[JA TOTAL SEGUN PAUTICIPACIQN EN CAPITAL SOCIAL 1982. 

CHillone9 de oet:oii Clll"•·i~nte!il 

,. 
-----------------------------------------------------------------------------· 

1 1 
Pal'ttc1oación 1 HPEH , MPEE :Maq. y eq. I O. y T. 1 Utilidad I ti:r 

1 1 1 
--------------------1---------------1--------------------1-------------- ------. 
N.fctanal l •>.ú70B •).3411 : 1:..1:.::" 

11ay. N•c tonal o.oeeti 0.0855 1 :,,::5':!:~ 

Hay. EwtranJera. 0,1)1)3~ (),t)605 '-'· :4:•i 

E" >;ran 1e1•a 1),f·(,ót) 1),1)552 (•.111··1 

Tota.1 Nacional '.l,t)t4ó t),t)q~~ 1:.1"7<; 

Fuentc1 El3bnr•dr.l, •nl':lma fur.ntu d>:!'l cus.dro '!.5 



60€~ACUN oc DFLED, fíRsett:ol. OC!Fl'OO fal son. r.:t.IFICAc:lll4 DE 
LA lllltJ DE OifiA P(Jl 'JllstN W.Cl[)W. Q El~ !:t~ PAAHCI· 
f'ACl~::N::N'ITALSOCl~. l'm, 

153 

J ~ r • r o 1 : T • e n 1 e o 1 l E 1 p 1. A I!. ! : T 1 : n 1 e e 1 : E • o 1. A ~. 
f¡r:::::a:lón ·-------'----!------: T:td ·-------!-------·-- Ta11: 

t+ ~ l H : 11 H : 11 : 11 ' ~ : H 1 11 ! 

------- -----;---:------:-----:-------:-----!------·---·---:---- ---- ---:---· 
1 : 1 l : 1 1 
:iu:1:r.d : 5,E57,0 : ,,m.o: 11020.0 : ~'U: n:.o : .m.o 1 rn,466,0 1 n.o: 1.i:-: 19.0 : :. ; ; 1~.c 

1 1 1 1 
;~1 1 • ,..:11;r.d : %>.tt: 1,m.o: m.? : 'u t 195.o 1 m.o: l,~40.o: 11.01 1),01 e.o: :.o: :1.0 

: : 1 ' 1 ' 'l'.11. E•:~aritr• ! ,,~7.0 :16,!86.~: 113YJ.O 1 Hl.O 1 rn.o : 51(,0 1 24,:'l'J.O 111),0: .!i,l)t 70.01 3.oll U!'M 
: : 1 : : 1 ¡ : ' 'E•trin11r1 :is,m.o :5'i,01.o 1e,m.o11,ne.o J 4,167,o: 2,b2•.01 n,:.-oz.o m.o: e.ot 166.o): o.o: m.o 

: 1 : 1 : 1 ! ' "eta! 'i.l.c11J1d 126,~.o 1S6,~2.o ao,m.o 1 ~.l19,1l 1 518".o : 3,9lB,o :139,618.0 ?45.1): 15.l! &i>U: )),e: ''"º : 1 : : 1 1 

Furnt11E1'21arlda,11w l11111t1d1lcu1~rol.S 
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fAPITULO No. 4 

PRINCIPALES ZONAS ECONOMICAS EN LAS QUE SE 

DESENVUELVE LA INDUSTRIA DE MAQUILA EN MEXICO. 

157 

En este ültimo capftulo, pretendem~s hacer una evalu~ 

ci6n de proceso maquilador en México, los logros y resulta

dos obtenidos (tanto positivos como negativos) para nuestra 

economfa en el periodo de estudio 1965-1988. 

Analizaremos algunos indicadores seleccionados para -

tener un panorama de su comportamíe~to) en la regi6n front~ 

riza norte de M~xico. Veremos cómo han evolucionado a lo 

largo del período de estudio y así podremos hacer una refl~ 

xi6n de las repercusiones que han tenido y tienen en la ac

tualidad. Posteriormente, con base en los an§lisis efeétua

dos, pasaremos a hacer una crítica de los elementos que coa 

llevan éstos (plusvalía, ley del valor y la internacionali

zación de la producción) para ver por último, sus perspccti 

vas en el futuro inmediato, es decir, c6mo se espera el co~ 

portamiento del proceso de maquila durante los próximos 

seis años. 

Primeramente, nos abocaremos a explicar c6mo está com 
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puesta la franja fron~eriza norte, sus caracteristiC.as geo .. 

econ6micas' poblacionales y espec!ficamente c6mo est!! com

puesto el mercado de trabajo en esa regi6n. Demostraremos -

el papel fundamental que juegan las empresas maquiladoras 

en esta parte de nuestro pa1s en la generaci6n del valor 

agregado y las entidades en que están situadas estas empre-

sas. 

Por.otro lado, se demostrará el papel del Estado Mexi 

cano que juega en el proceso de maquilaci6n del norte de 

M~xico, complementando .lo dicho en el capítulo No. 3 refe-

rente al decreto que regula la operaci6n de la industria 

maquiladora en nuestro pa!s. 

Finalmente, explicaremos c6mo la industria de maquil~ 

está fuera de la integraci6n con otros sectores de la econ2_ 

tn!a mexicana. 

4.1 Evaluaci6n de la Zona Fronteriza Norte 

de M~xico. 

En general, se llama zona o regi6n fronteriza norte 

a los territorios septentrionales de la RepGblica Mexicana 
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que colindan con los Estados Unidos de Norteam~rica. Al nor 

te, los l!mites de dicha zona o región est5n dados por la 

l!nea fronteriza, pero al sur sus limites son totalmente 

convencionales. 

A lo largo de los 3,326 km. de la zona fronteriza no!. 

te se encuentran 37 municipios y una congregaci6n aut6noma 

de seis entidades federativas. 

La congregaci6n autónoma es una antigua circunscrip-

ci6n pol!tico·administrativa que sobrevivi6 hasta hace poco 

a la implantación generalizada del r~gimen municipal. Las 

congregaciones tenían un representante jurídico nombrado dl 

rectamente por el gobernador del Estado. 

La congregaci6n aut6noma de Colombia fue fundada con 

el decreto ndmero 52 del 16 de diciembre de 1982. Antigua·· 

mente pertenecía al "Rancho La Pi ta", territorio de Coahui

la y Tamaulipas; actualmente ha sido integrada al municipio 

de Anáhuac, Nuevo Le6n; cuenta con 18 km. de frontera con · 

Estados Unidos. 

De treinta y siete municipios en seis es•ados fronte· 

rizos (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo 

Le6n y Tamaulipas) se puede formar un grupo con los catorce 

municipios m's urbanizados y éstos a su vez constituirse en 

los siguientes tres subconjuntos: 
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- Zona Noroeste (ZNO), integrada por Ensenada, Mexic~ 

li, Tecate, Tijuana y San Luis R!o Colorado. 

- Zonas Aisladas (ZA), formada por Nogales, Agua Pri~ 

ta, Ju6rez, Acufia, Piedras Negras, Laredo y Matamo

ros. 

- Zona Reynosa (ZR), constituida por Reynosa y R!o 

Bravo. 

En el sector de la agricultura, los municipios front~ 

rizos cuentan actualmente con 13.1 millones de hect4reas, 

de las cuales sólo el 7.6\, o sea un millón de hectáreas, -

son tierras de labor y representan el 19\ de la superficie 

total nacional. Es conocida la poHtica del Gobierno Mexic~ 

no de facilitar la importaci6n, aunque sea temporal, de im

plementos agricolas, siempre que no salgan de la franja 

fronteriza. Debido a las fallas estructurales que presenta 

el agro mexicano total, los campesinos migran hacia las 

grandes ciudades fronterizas, especialmente la capital y 

las localidades fronterizas porque ofrecen mayores oportuni 

dades de empleo. 

Aqu{ conviene detenerse un poco para reflexionar ace~ 

ca de lo dicho anteriormente: 

El rápido crecimiento de las ciudades fronterizas ha 



161 

sido caótico y pone de relieve Ja incapacidad de los admi-

nistradores locales para hacer frente al déficit creciente 

de viviendas, de servicios y equipamientos públicos, acen-

tuando así el desequilibrio de los espacios urbanos regían~ 

les interfronterizos; por lo tanto, las repercusiones a que 

lleva esto las podemos resumir de la siguiente manera: 

Las vías de comunicaci6n entre las localidades front~ 

rizas son escasas, de tal forma se tiene: 

- Un bajo grado de accesibilidad de algunas localida

des fronterizas, entre s! y respecto de los princi

pales centros productivos nacionales (México y Mon~ 

terrey). 

- Una baja conectibilidad interna de la red vital de 

los territorios del norte de México respecto a la • 

que puede atribu1rsele a la red correspondiente en 

el territorio norteamericano. 

- Una precaria y deficiente comunicaci6n ferroviaria. 

Un factor adicional que afecta las posibilidades de -

abastecimiento de las zonas en forma rentable es la orient~ 

ci6n de la producci6n fronteriza. Al considerar el eventual 

abastecimiento de las localidades fronterizas desde el int~ 

rior del pa1s, debe tenerse en cuenta el alto costo de re--
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gresar sin cargo, consecuencia posible de. un mercado que, a 

su vez, destina el grueso de su producci6n de bienes y ser

vicios a un tercer mercado ubicado al otro lado de la fron

tera. 

El principal problema de nuestro pais y de su gobier

no con respecto a la frontera es evitar la dependencia cre

ciente sin afectar las ventajas econ6micas de la proximidad 

con Estada.s Unidos. 

Algunos de los problemas socioecon6micos que pueden -

considerarse como de coyuntura son los siguientes, para los 

aftas que consideramos, es decir de 1965 a 1988. 

Las principales c'iudades de la franja fronteriza nor

te han experimentado tasas de crecimiento demográfico espes 

taculares, siendo superiores al promedio nacional y que re

sulta causa y efecto;-a su vez, de problemas como: 

1.- Migraci6n interna: la enorme migraci6n ha sido r~ 

sultado por una parte del .atractivo real o imagi

nario de mayores oportunidades de empleo e ingre

so en las poblaciones fronterizas y por otra, de 

la esperanza frustrada de poder pasar al otro la-

.. do de la frontera. Esto ha generado que se creen 

"cinturones de miseria" y que s61o el 40\ de la -

poblaci6n disfrute de servicios municipales. 
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2.- Vivienda: la expansi6n demográfica y el acelerado 

proceso de irunigraci6n ha agudizado el problema -

de la viv'ienda, educaci6n y desempleo. 

Existe un promedio de 5.5 personas por vivienda. 

3.- Educaci6n: para 1970, de la poblaci6n de 15 aftos 

o más, el 20\ carecía de toda instrucci6n; el 39\ 

tenía educaci6n básica deficiente y s6lo el 4.3\ 

y 1.9\ poseía educaci6n media superior y profesi~ 

nal. 

4. - Desempleo y Subempleo: a manera de ejemplo, para 

1970 Ciudad Juárez poseía el 21\ de desempleo; 

Méxicali el 18.5\ y Tijuana el 14\. Pero más gra

ve que el desempleo es la subocupaci6n, pues para 

esa fecha de 21 150,000 subempleados en el país, -

195,000 correspondían a las entidades fronterizas. 

5. - Importaciones fronterúas: la falta de una estrus 

tura productiva s6lida y competitiva y la escasa 

vinculaci6n con el resto del ter.ri torio nacional, 

la incomunicaci6n entre las ciudades fronterizas, 

la escasez de recursos n~turales de importancia y 

la falta de competitividad de las empresas loca

les han generado inevitablemente la necesidad de 

crecientes importaciones. Se agrega a esto la or-
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ganizaci6n.deficiente de las actividades comercia 

les y la falta de una oferta suficientemente di-

versificada de ~reductos nacionales a precios co~ 

petitivos. 

6.- Energéticos: dependencia casi total de suminis--

tros provenientes de E. U. en cuanto al gas y una 

inadecuada producci6n de energfa eléctrica. Ade-c 

,Jn4s insuficiente satisfacci6n a las necesidades -

de gasolina, petr6leo y diesel. 

7.- Turismo: se carece de infraestructura para diver

sificar la oferta de bienes y servicios y para m~ 

jorar su discutible calidad. 

Por otra parte, las devaluaciones de que ha sido obj~ 

to el peso mexicano en los afies 1976, 1982 y 1987, han in

crementado violentamente el costo de la canasta básica de 

bienes en las zonas fronterizas del norte de la RepGblica, 

agravándose con ello el ya de por sí bajo nivel de vida de 

su poblaci6n. 

Derivado de lo anterior, podemos hacer una pequefia 

cr!tica de las condiciones socioeconómicas de esa región: 

Queda de manifiesto que en nada se han preocupado las 

empresas maqui1adoras por elevar el nivel de vida de la p~ 
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blaci6n fronteriza mediante el pago de salarios acordes 

con sus necesidades, de esta forma, se constata que la im

portancia fundamental del proceso de maquila radica en la 

maximizaci6n de los beneficios vía combatimiento de los 

costos de producci6n mediante la retribuci6n salarial infe 

rior a la de los países desarrollados, intensificaci6n del 

proceso de trabajo, aumento de la jornada laboral y una 

ausencia de prestaciones al personal operativo nacional de 

la industria maquiladora en M6xico. 

Con base en la ubicaci6n, distinguimos la participa-

ci6n de las localidades fronterizas que concentraron para 

1987, el 89.3\ de los establecimientos, el 94.4\ del per

sonal ocupado. y el 91.3\ del valor agregado total estimado 

para la Industria Maquiladora de Exportaci6n. En la contri 

buci6n por entidad federativa destacan Chihuahua, Baja Ca

lifornia Norte, Tamaulipas y Sonora. Sigamos nuestra eva-

luaci6n: 

En el período comprendido entre 1982-1987 observamos 

cambios importantes en relaci6n con la evoluci6n de sus 

principales indicadores. De acuerdo con el namero de esta

blecimientos, Baja California Norte, representada por los 

municipios de Tijuana y Mexicali, represent6 las m~s altas 

tasas de incorporaci6n de establecimientos, de 19.1 y 15.1\ 

para cada uno de los municipios mencionados respectivamen-
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te. En el Estado de Chihuahua el ritmo promedio anual es 

del 9\, seguido por Tamaulipas, 7.9\, en tanto que Sonora 

se mantiene constante (ver cuadro 4.1). 

En cuanto al personal ocupado, sobresale Chihuahua,

que agrupaba en 1982 ·a 48 mil trabajadores, y un total de 

122 mil en 1987, lo que signific6 un crecimiento medio 

anual de 20.S\. 

En Baja California Norte se pas6 de 21 mil a SS mil 

trabajadores en ese mismo período, calculándose una tasa 

media anual del 21.2\. 

Al tiempo que Tamaulipas, con el municipio de Matam~ 

ros, creci6 en 12.S\ anual promedio al pasar de 1S a 27 -

mil trabajadores en igual lapso y Nogales, municipio de 

Sonora, aument6 de 12 mil a 19 mil trabajadores, signifi

cando un aumento de 9.6\. 

En cuanto a la distribuci6n y dinámica del valor 

agregado, se presenta el mismo orden de importancia que 

los dos indicadores a escala estatal. Chihuahua aportaba 

el 40.2\ en 1982, manteniendo una participaci6n constante 

hasta 1987. A su vez, Baja California Norte contribuy6 

con el 16.4\ del total en 1982, y con el 18.4\ en 1987, - · 

y Tamaulipas, considerada por el municipio de Matamoros,-
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disminuy6 su contribuci6n al variar de 10.9 al 9.6\ en el 

lapso indicado. Igual situaci6n se present6 en Sonora, en 

el municipio de Nogales, que decrecí6 del 8.5 al 5,3\ en -

el periodo comentado. 

Cabe aclarar que se observa una participaci6n crecie~ 

te de otros estados situados fuera de la zona frontoriza.

Segan el valor agregado, en 1986 los otros estados contri

buyeron con el 7.5\ y en 1987 con el 8.7\. Con respecto al 

personal ocupado aument6 de 4.7 a 6.4\; y el n6mero de es

tablecimientos se incrementó de 7.3 a 9.5\, ambos indicad2. 

res en igual lapso. 

4.2 Repercusiones socioecon6micas. 

La din~mica reciente registrada en los principales i~ 

dicadores de la Industria Maquiladora de Exportaci6n, mar

ca nuevos derroteros para el desarrollo industrial, parti

cularmente de la frontera norte de nuestro pats. A pesar -

de las caracteristicas especiales y de su relativo aisla-

miento de las zonas de concentraci6n fabril importantes, -

la •maquiladora plantea, en el_ corto plazo, una posibilidad 

de generar una mayor ocupaci6n productiva via el incremen-
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esa zona del país. 
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Por otra parte, en el mediano y largo plazo, represe!!. 

ta un importante reto para la industria nacional, en cuan

to a incrementar la utilizaci6n de insumos nacionales y, -

por consecuencia, el contenido de productos de fabricaci6n 

nacional dirigidos al mercado externo, con elevados nive-

les de calidad, ast como el creciente uso de procesos y di 

seftos de avanzada tecnología. 

A partir de 1984 se observa una expansi6n considera-

ble en el número ·de establecimientos, la que es afin más n~ 

table en 1988. S6lo en los nueve primeros meses de ese afio, 

el aumento fue de 200, c"onfirmándose así el auge de esa Í!!. 

dustria, derivado de un mayor interés de Jap6n y otros paf 

ses pertenecientes a la llamada Cuenca del Pacífico, por 

invertir y aprovechar las ventajas de fa proximidad al me!. 

cado estadounidense. 

El personal ·ocupado de la Industria Maquiladora de E~ 

portaci6n con la industria ma~ufacturera, se obtienen re-

sultados interesantes. En 1984 el personal de las maquila

doras represent6 el 8.4\ del total empleado en las manufas 

turcras, incrementándose dicho porcentaje ligeramente para 

1985 al 8.6\. 
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En 1986 aumenta en forma considerable al representar 

el 10.5\; esta significativa variaci6n se explica porque,

en tanto que el personal ocupado en las maquiladoras se i~ 

cremento en 17.9\ de 1985 a 1986, el de las manufacturas -

decay6 en 3. 1\. 

Del empleo total de la IME de septiembre de 1986 a 

igual mes de 1988, se registra una tendencia ascendente 

con respecto a la participación del personal masculino, 

siendo inversa a la observada por el femenino, manteniénd~ 

se estable el' personal agrupado en "otros" (que comprende 

al t~cnico y administrativo). 

De los obreros ocupados en la IME, los hombres repre

sentaron alrededor del 25.8\ en septiembre de 1986, pasan

do al 27.9\ en el mismo mes del siguiente afio, para final

mente alcanzar el 30,6\ en el mes referido de 1982. Por su 

parte, las mujeres, en relación con las mismas fechas an-

tes mencionadas, registraron los siguientes porcentajes: -

55.9, 53.6 y 51.3\ respectivamente, 

Por entidad federativa, el estado de Chihuahua caneen. 

tra el mayor número de personal ocupado en la maquila, con 

153,000 empleos en septiembre de 1988, que representan un 

incremento del 20,2\ en comparaci6n al mes citado en 1987, 

aumentando el personal en 25.3\ durante las fechas sefiala-
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das. 

Por Gltimo, es importante mencionar que una de las 

m4s grandes limitantes que impiden la expansi6n de las em

presas maquiladoras es la deficiente infraestructura que -

impera en el ramo, o la falta de una infraestructura urba

na -particularmente habitacional-, que permita la ubicaci6n 

y organizaci6n de la fuerza de trabajo dada la importancia 

que ~sta·tiene. Las remuneraciones pagadas por la IME, re

presentaron aproximadamente el 50\.del total del valor 

agregado de enero de \986 a septiembre de \988. 

En promedio; el importe remunerado durante 1986 fue -

de 3,009 millones de pesos a precios constantes de 1982, -

alcanzando la cifra de 4,211 millones de pesos para el pr2_ 

medio de enero a septiembre de 1988, obteniendo una tasa -

media de crecimiento mensual de 1.8\ de enero de 1986 a 

septiembre de 1988. 

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que en este 

mundo de transformaciones tecno16gicas y comerciales, par

ses como el nuestro enfrentaron serios problemas de endeu

damiento externo que se vieron agravados por la caida de -

sus principales productos de exportaci6n (como el petr6leo 

y materias primas en general). Como respuesta a esta difi

cil situaci6n y ante el fracaso de su política anterior -
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de fomento a las manufacturas secundarias, el gobierno fe

deral inici6 desde 1982 un intenso programa de reestructu

raci6n econdmica que puso a la cabeza a las ramas automo-

triz y electr6nica. 

El programa estaba basado en una política de atrac--

ci6n de divisas que favorecía por completo a aquellas in-

dustrias que, como las dos anteriores, estaban volcadas h~ 

cia el exterior. 

De esa manera introdujo, en 1983 y 1985 varias dispo

siciones para asegurar una mayor participaci6n extranjera 

en la maquila electr6nica y automotriz; concretamente, mo

dific6 en agosto del primer afio regimenes jurídicos para -

alentar la instalaci6n de las plantas ensambladoras, en e~ 

pecial las electr6nicas como es el plan de BANCOMEXT, y 

emiti6 en el segundo afta una nueva disposici6n para incre

mentar hasta el 100. por ciento el capital extranjero en la 

rama metal mec~nica. 

Asimismo, y de conformidad con lo anterior, el gobie~ 

no mexicano acept6 en 1985 la solicitud hecha por la IBM -

en el sentido de instalar una planta de microcemputadoras 

en Guadalajara con capital 100 por ciento extranjero; algo 

que no tenia precedentes en la historia de esa empresa en 

M~xico. 
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Enseguida otras empresas, como la Hewlett-Packard, se 

extranjerizaron a tal velocidad que para 1986 casi toda la 

industria electr6nica nacional era "para maquiladora". 

Una situaci6n similar ocurri6 con las plantas automo

trices, pues de las ocho plantas instaladas en el pais en 

tre 1980 y 1987 todas se ubicaron con capital casi 100 por 

ciento extranjero, y con regímenes de producci6n que no t~ 

nian nada que ver con las empresas de alta integraci6n na

cional .de los afies anteriores. 

Ahora bien, si consideramos que alrededor del 70\ del 

valor de las exportaciones manufactureras nacionales de 

1987 fue aportado por estas plantas ensambladoras, enton-

ces resulta evidente que M~xico se encuentra metido de 11~ 

no en la nueva ola de cambios impulsada por las empresas -

trasnacionales·de alta tecnologia. Sin embargo, lo que no 

queda claro es hasta quá punto el pais ha experimentado de 

cerca las transformaciones tecno16gicas y comerciales. 

Si bien es cierto que existen maquilas que, tanto en 

la rama automotriz (.la Ford en Hermosillo) como la electr~ 

nica (Printaform, Sanyo), han introducido los más sofisti

cados sistemas computarizados y, con ello, una mayor tecni 

ficaci6n de su personal, no se puede asegurar que esa sea 

una tendencia absoluta. Conocerla es asunto de suma impor-
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tancia para saber el desarrollo futuro de estas plantas y, 

aún mgs, su permanencia en el país. 

4.3 Critica al proceso maquilador en M6xico durante 

el periodo 1965-1988. 

La industria maquiladora surge en M6xico como un pro

yecto alternativo de industrializaci6n para la frontera 

norte en 1965, y como paliativo a la desocupaci6n masiva -

ocasionada por el t~rmino de Programa de Braceros, que de~ 

emple6 a miles de trabajadores. No obstante, pese a las 

proyecciones del Programa de Industrializaci6n Fronteriza 

respecto a la temporalidad de esta industria, la maquilad~ 

ra se ha convertido en el centro de la política industrial 

de esa regi6n en la d~cada de los afias setenta, y de la p~ 

litica industrial nacional en la d6cada de los ochenta. 

La importancia de la maquiladora se manifiesta en su 

alta participaci6n en el empleo industrial total y en su -

capacidad para generar.divisas que contribuyan al pago de 

la deuda externa. El programa maquilador es el primer es

quema formal y explicito que.adopta M~xico para participar 

en la subcontrataci6n internacional de servicios producti-
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vos; el objetivo del esquema es permitir que se complete -

en forma §gil y barata las Gltimas fases del proceso pro-

ductivo iniciado en otros países. 

El beneficio econ6mico para M~xico es el ingreso de -

divisas por el pago al valor agregado localmente y el 

aumento de los niveles de ocupaci6n de los recursos que se 

mantienen subempleados. 

Las legislaciones estado.unidense y mexicana no s6lo -

permiten el flujo físico de partes, componentes y produc-

tos terminados que eximen a las compaftfas del pago de una 

porci6n consideráble de los aranceles, reduciendo sustan-

cialmente los costos de operaci6n del programa. Podemos 

afirmar que la legislaci6n mexicana es m§s flexible y am

plia que la estadounidense aunque originalmente pretendía 

aprovechar el esquema de exencidn arancelaria que ofrece -

dicho pa!s; pero ambos esquemas se complementan entre s!. 

Por lo general, las empresas extranjeras aportan cap! 

tal de trabajo, maquinaria y eq.uipo, partes y componentes, 

mientras los mexicanos aportan trabajo, tierra, servicios 

pGblicos e incluso la administraci6n de la operaci6n en 

MExico; sin embargo, la participaci6n de los administrado

res y técnicos mexicanos es muy variable entre compaft!as y 

entre divisiones de una misma empresa. 
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El desempcfio de la indu.i;tria maquiladora durante el 

período que est~mos considerando, ha sido desigual; hasta 

antes de la dl!cada de los afias ochenta,_ el crecimiento se 

había dado en ciélos cortos, a partir de entonces el ciclo 

se ha alargado manifest~ndose en un crecimiento sostenido. 

Entre 1977 y 1981, las tasas de crecimiento para el empleo 

y las divisas disminuyen nuevamente a 10.Z y Z0.8 por cien 

to, para aumentar, de 1982 a 1986, a 14.Z,3.0, respectiva-

mente. 

La maquiladora mexicana tiene una estructura laboral 

semejante a la de los demás progr_amas de subcontra taci6n -

internacional, ya que su fuerta de trabajo está compuesta 

fundamentalmente por mano de obra femenina. Cabe mencionar 

que en los últimos afios ha aumentado el empleo masculino -

como porcentaje del empleo total, en la medida que escasea 

la mano de obra femenina e~ _las localidades maquilndoras 

tradicionales, las plantas se diversifican y sofistican 

sus procesos, y aumenta la participaci6n de ramas pesadas 

que tradicionalmente emplean mano de obra masculina. 

En 1975, las mujeres representaban el 78\ de la mano 

de obra ocupada en la maquiladora, para 1986 esta propor-

cidn había disminuido al 69 por ciento. Esto se explica 

porque las ramas textil, electr6nica y de juguetes siguen 

predominando numéricamente y continGan empleando fuerta de 



176 

tTabajo femenina¡ en cambio, sigue siendo relativamente pe 

quenas las ramas de productos de madera y metal, equipo de 

transporte, equipo no el.l!ctrico y manufacturas diversas, -

en las que predomina el empleo masculino. 

Un aspecto importante de mencionar es el abaratamien

to del costo de la fuerza de trabajo en M~xico, vta conte!!. 

ci6n salarial y devaluación real del peso, que ha sido un 

instrume~to de polttica para estimular el crecimiento de 

las exportaciones de la industria maquiladora en la d~cada 

de los ochenta. 

En 1975; e1· salario mensual promedio de un trabajador 

en Estados Unidos era unas cinco veces mayor al de las ma

quiladoras mexicanas, once afias despu~s era quince veces -

mayor. En 1986, el salario mensual promedio de un trabaja

dor estadounidense era de 1,700 dólares mensuales, mien--

tras que en la maquiladora el salario promedio era de sol~ 

mente 113 dólares. 

Esta situación ha ocasionado la disminuci6n signific! 

tiva de la proporción de sueldos y salarios en valor agre

gado total de la maquiladora al pasar de 60.5 por ciento -

en 1975 a 51.6 en 1985. ·El ahorro generado por la reducción 

del costo laboral permite a estas empresas financiar otros 

gastos de su operaCi6n en M~xico o bien incrementar sus 
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utilidades en el exterior. La ca!da real de sus remunera-

cienes va acompafiada de un subsidio estatal a la reproduc

ci6n de la fuerza de trabajo en salud, educaci6n, vivienda, 

transporte, guarderías, etcétera. 

La caida en las compensaciones laborales es coman a 

todos los factores y servicios que aporta México a la ma-

quiladora, ya que es producida por la devaluaci6n profunda 

del peso, que ha llevado a niveles de subvaluaci6n sin pr~ 

cedente. Si bien es cierto que el mecanismo devaluatorio 

ha estimulado eficazmente el crecimiento del número de 

plantas y el empleo, también lo es que ha reducido la tasa 

de captaci6n de divisas por esta actividad. 

Como consecuencia de todos los factores anteriores, -

la maquiladora se ha convertido en la· década de los anos -

ochenta en una importante fuente de acumulaci6n de capital; 

parte importante del valor agregado en México beneficia en 

forma particular a un nuevo grupo empresarial, cuya activi 

dad principal es la administraci6n de la actividad maquil~ 

dora y la dotaci6n de terrenos y naves industriales en 

México. 

Otro factor digno de considerar, es que ha favorecido 

la acumulación en el área de servicios, ya que en los años 

1965-1988, han surgido diversas empresas especializadas p~ 
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rn atender a las trasnacionales que subcontratan en México 

en lo referente a sus necesidades legales, contables, adU!, 

. nales y técnicas. La prestaci6n de servicios también incl!!. 

ye la asesoría integral propia de los programas de res

guardo. 

Otro aspecto que merece ser tomado en cuenta es que -

la maquiladora me~icana tiene una mínima incorporaci6n de 

insumos nacionales a las fases del proceso productivo que 

se realizan en el pa!s; en 1976 el ~omponente nacional de 

insumos era de 6.8 por.ciento pero en 1985 apenas si alean 

zaba el Z.B. Esta desvinculacidn explica la gran distancia 

que existe entre la industria no maquiladora y la industria 

maquiladora nacional y extranjera, y es una de las caract~ 

risticas más importantes de la estructura industrial del 

país. 

4.4 Perspectivas de la Industria Maquiladora 

de Exportacidn en México. 

A partir de la década de los sesenta, se observa en -

el comercio internacional una tendencia creciente en la 

participacidn del flujo de productos entre plantas indus--
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triales localizadas en distintos países. Este flujo de pr~ 

duetos se da tanto entre plantas industriales de una mis

ma empresa.o corporaci6n, como entre plantas de distintas 

empresas bajo acuerdos de subcontra taci6n. El comercio in

ternacional, en este caso, ya no es meramente un intercam

bio entre economías nacionales, sino una manifestación de 

la división internacional del trabajo que permite la copa~ 

ticipación de dos o más países en los procesos productivos, 

Esta tendencia en el comercio internacional es un re

flejo de cambios estructurales que se están generando en -

la econom!a mundial. La recesión .económica mundial ha obl.!_ 

gado a las empresas a estructurar medidas que permitan in

crementar la eficiencia en los procesos productivos, a fin 

de reducir costos y poder enfrentar una creciente compete~ 

cia en los mercados internacionales. La relocalizaci6n de 

procesos productivos de países desarrollados hacia países 

en desarrollo es una de estas medidas. 

La industria textil y de la confecci6n representa uno 

de los ejemplos más conocidos de relocalización de proce-

sos productivos. 

Sin embargo, este cambio estructural y espacial (geo

gráfico) se observa tambi~n en otras ramas industriales, -

principalmente en las siguientes: eléctrica, electrónica,-
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automotriz y metal-mec4nica. 

La relocalizaci6n de procesos productivos, que algu-

nos autores han denominado coparticipaci6n en la producci6n 

o producci6n compartida y que en M6xico se conoce como in

dustria maquiladora de exportaci6n, se fundamenta en tres 

condiciones b~sicas: 

1.- .Disponibilidad de mano de obra en los paises en -

desarrollo, con niveles de productividad en proce 

sos análogos comparable a los de los paises desa

rrollados. 

2.- Factibilidad de subdividir los procesos de produs 

ci6n en operaciones susceptibles de realizarse en 

distintas localizaciones. 

3.- Desarrollo de sistemas de transporte y comunica-

ciones que permitan la producci6n parcial de ar

tículos en cualquier localizaci6n. 

El resultado de estos cambios y tendencias es que la 

producci6n de bienes se est~ subdividiendo en procesos y • 

operaciones factibles de realizarse en distintas locacio-

nes, permitiendo instrumentar a escala mundial aquellas 

combinaciones de los factores de producci6n más eficientes 

y rentables. 
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La creciente importancia de este cambio estructural -

en la producci6n industrial durante los últimos veintitrés 

afies, se refleja no sólo en la composición del mercado in

ternacional, sino tambi6n en el nGrnero de pa!ses y empre-

sas que participan en ~l. En la d€cada de los sesenta eran 

pocos los pa!ses y las empresas que participaban en estos 

esquemas de producción. 

Actualmente, la mayor!a de los países en desarrollo -

han puesto en marcha programas y creado zonas industriales 

especiales para promover y fomentar el establecimiento de 

este tipo de plantas industriales, que en los próximos 

seis afies deber~n jugar un papel de importancia enorme en 

M~xico. Asimismo, los pa!ses desarrollados han estableci

do instrumentos que facilitan la exportación temporal de -

insumos, partes y componentes, para su transformaci6n y en 

samble en otros países. 

Este cambio estructural en la producci6n industrial,

que se refleja en la composici6n del comercio internacio-

nal, se refuerza por dos fen6menos que se complementan. 

Primero, la adopción en algunos países en desarrollo de un 

modelo de industrializaci6n orientado hacia los mercados -

externos, cuyo objetivo básico es la creaci6n de fuentes -

de empleo y la generación de divisas. 
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Segundo, la relocalizaci6n o transferencia de proce-· 

sos industriales que realizan las empresas de los pa!ses -

desarrolladas para aumentar su eficiencia .y nivel de comp.!!_ 

titividad, tanta en el mercado doméstico cama en el inter

nacional. 

Derivado del comportamiento seguido hasta ahora por -

el proceso de reestructuraci6n industrial, as! como por 

las expe~tativas de escaso crecimiento econ6mico mundial,

estimamos que la participaci6n de l.a industria maquiladora 

dentro del flujo del comercio internacional al finalizar -

este siglo, representará la cuarta parte del total. Como -

resultado, particularmente de la reconversi6n de la planta 

industrial de los pa!ses desarrolladas, prevemos asimismo 

la relocalizaci6n de cerca de 20 millones de puestos de 

trabajo en pa!ses en v!as de desarrollo. 

Las estimaciones anteriores se constituyen en indica~ 

dores de la dimensi6n que tendrá la industria maquiladara 

de exportacilín en el escenario mundial en los pr6ximos 

afias y, particularmente en México, de la funci6n que ésta 

tendr~ durante el escenario que comprenderá de·1989 a 1994, 

no s6lo en t~rminos de generaci6n de empleos, sino tambiGn 

en la magnitud y dinamismo de un mercado internacional pa

ra materias primas> partes y componentes industriales. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Después de haber concluido la carrera de Economía, me 

encontré con la disyuntiva de elaborar la tesis profesional. 

Para este paso, tuve una serie de alternativas entre las CU! 

les había que elegir una que fuera la más viable y que fuera 

de palpitante actualidad. 

Fue entonces que me decidí a investigar la actuaci6n de 

las empresas maquiladoras en nuestro país. En este sentido,

tuve que hacerme llegar la información que me permitiera ob· 

tener un panorama general de la problemática que me interes~ 

ba abordar. Fue entonces que me di cuenta de que 1965 fue un 

año decisivo para México en el sentido de que debido a las 

condiciones econ6micas y políticas de ese año, era necesaria 

una estrategia que permitiera emplear a la fuerza de trabajo 

desocupada en la frontera norte de M6xico y la industria ma· 

quiladora respond!a a las necesidades que se tenían. 

En consecuencia, decid! que el periodo de estudio debe· 

ria abarcar de 1965 a 1988, afio en que se dio la más grande 

apertura a las empresas de maquila. Ela.boré el diseflo de in· 

vestigaci6n siguiendo las pautas que marca el método RAZ-80, 

del Dr. Jaime Zurita Campos (director y asesor de esta te-

sis). El disef\o de investigación const6 de seis puntos: Mar-
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co Te6rico Conceptual, Planteamiento del Problema, Formula

ción de la Hip6tesis Científica de Investigación, Estrate-

gias de recolección y análisis de datos, Guión Preliminar,

sintesis y explicación y Bibliografía. 

Ahora bien, después de haber analizado la actuación de 

las empresas maquiladoras en nuestro país, desde sus oríge

nes pasando por sus principales características hasta lle

gar a nue&tros días, así como de la comprobación de la hip~ 

tesis científica en que se sustent6 .este trabajo, en esta -

parte final de la investigación se hará un resumen de los -

aspectos más relevantes que la conforman. 

Al final de la síntesis, se estructuraron algunas con

clusiones a que se llegaron con motivo del examen de este -

trabajo. Para la presentación más esquemática del resumen y 

de las conclusiones·,· se sefialarán los aspectos más importa,!t 

tes en términos generales y particulares haciendo énfasis -

en las que se consideren de mayor relevancia aan. 

En el capitulo uno se expusieron los elementos básicos 

que constituyen todo el aspecto teórico fundamental para -

entender el desarrollo posterior de este trabajo. Se mostró 

en qué consiste la nueva división internacional del traba

jo a nivel sectorial y a nivel empresarial. 
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En estos dos aspectos ya nos referimos concretamente a 

la actividad de la Industria Maquiladora de Exportaci6n, 

sus antecedentes históricos, desenvolvimiento en el contex

to internacionÚ y lo más importante y contundente, que fue 

uno de los objetivos primordiales de esta tesis: el momento 

en que se establecen estas empresas en nuestro país. 

En este mismo capitulo, se present6 tambi~n el desen-

volvimiento de la Inversión Extranjera Directa como vehícu

lo de internacionalización del capital. Esto significa que 

la inversi6n extranjera sirve para financiar la instalaci6n 

de plantas de maquila fuera de sus países de origen para e~ 

tablecerlas en otros paises principalmente en vías de desa

rrollo, ya que en éstos obtienen mayores m§rgenes de ganan

cias. 

Se expuso la política actual de la l.E.D. en nuestro -

país y se mostraron las diferentes condiciones que estable

ce la Ley de Inversiones Extranjeras para su funcionamiento 

en México, su evolucidn reciente, sectores econ6micos en 

donde tiene mayor incidencia y paises que hacen las m4s 

grandes inversiones en nuestro pa!s. 

Se explic6, en t~rminos generales, el proceso históri

co ·de la I.M.E., es decir, las ratones por las que estas e! 

presas se instalan preferentemente en los países subdesarr~ 

llados (bajos salarios, mayores jornadas de trabajo, ausen-
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cia efectiva de sindicatos -charrismo-, exenci6n de impues

tos, abundante mano de obra poco calificada, personal joven, 

preferentemente femenino que tiene mejor destreza y agudeza 

visual, etc.). 

El presente capítulo finaliza enunciando las defini-

ciones de la Industria Maquiladora. Se afirm6 que existe 

consenso acerca de los criterios posibles para la clasific~ 

ción de ésta y se muestran sus diferentes definiciones en 

función de sus actividades espec!fi~as en sectores productl 

vos y en funci6n de la legislaci6n que la caracteriza según 

sea su operación. 

Eri el capítulo dos se expuso el planteamiento del pro

blema, es decir, se demostr6 la funci6n de la industria ma

quiladora en el mundo, su participación en los pafses en 

vías de desarrollo y primordialmente en la zona fronteriza 

norte de México, aspecto en el que nos centramos y en el 

que nos referimos fundamentalmente en todo el desarrollo de 

la tesis. 

Se explicaron las fracciones arancelarias 806.30 y 

807.00 de los Estados Unidos. Estas fracciones se refieren 

a que el trabajo realizado en el exterior, fuese para ensam 

ble o combinado con un producto originario de ese país con 

un proceso extranjero, tiene que agregar valor o modificar 
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las características del artículo estadounidense enviado al 

exterior y se mencion6 el caso de Canadá como ejemplo de un 

país extranjero desarrollado en el momento de haberse insti 

tuido dichas fracciones arancelarias (1949). 

Se analizaron también las características especificas 

de las empresas maquiladora~, identificando entre sus prin

cipales características las de procesamiento [total o par-

cial) de materias primas e insumos industriales procedentes 

de.países extranjeros y que cuando han terminado dicho pro

ceso de elaboraci6n, se regresan a su pais de origen. Tam-

bién se mencion6 que estas empresas operan bajo un reglame.n, 

to arancelario especial que solamente afecta al valor afiadi 

do por las operaciones realizadas en M~xico. 

Tratándose de empresas provenientes de Estados Unidos, 

sus características m's importantes son las de explotaci6n 

de la mano de obra mexicana que exi~te en abundancia y que 

por lo tanto, se abarata considerablemente. Estas empresas 

se constituyen generalmente con capital extranjero, algunas 

empresas se componen con capital nacional y otras operan 

con capital mixto. 

Finalmente, en este cap!tulo se hizo mención de las 

principales ciudades fronterizas en donde su actividad es 

mayor que en otras entidades; identificamos a las ciudades 
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de Matamoros, Reynosn, Nuevo Laredo, Acufia, Ciudad Ju§rez,

Nogales, Mexicali y Tijuana; en donde la actividad maquila

dora representa m§s de.1 89. 3\ del total nacional, en el P.!1. 

r1odo comprendido de 1987-1988. 

En el capitulo tres se·demostr6 la hip6tesis científi

ca de la investigaci6n, es decir, se refjri6 a que la indu~ 

tria maquiladora se instal6 en nuestro territorio debido a 

la cercanta con Estados Unidos, aprovech§ndose 6sta por los 

países europeos y Jap6n que tienen .plantas de maquila en -

la zona fronteriza.de México para poder hacer llegar sus 

productos a los mercados estadounidenses, amén de que al 

ser instaladas en esa regi6n les es mucho más econ6mico que 

hacerlo en sus respectivos territorios. 

Se continu6 el capítulo mostrando sus antecedentes ge

nerales, mencion~ que el punto de iniciaci6n del programa -

de maquiladoras fue en el afio 1965, bajo la instrumentaci6n 

del Plan de lndustrializaci6n Fronteriza. Este plan consid!1_ 

raba a la industria maquiladora como uno de los principales 

instrumento·s de fomento para el desarrollo econ6mico y de -

la creaci6n de fuentes de trabajo en la franja fronteriza -

del norte de M6xico. 

Se muestran indicadores de importancia fundamental de 

su actuaci6n en esta zona clasificada como libre, sobresa--
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liendo los de número de establecimientos (a fines de 1987 

1,125 empresas), personal ocupado, valor bruto de la produs 

ci6n, etc. 

Se demostr6 que la actividad de la I.M.E. no se inte-

gra al resto de la economía nacional en cuesti6n de produc

ci6n ya que la mayoría de ésta se envía a la exportaci6n y 

no se queda nada en nuestro pa!s. También se incluy6 el De

creto para el Fomento y Operaci6n de la Industria Maquilad!!. 

ra de Exportaci6n que entr6 en vigor el 1 S de agosto de 1983 

y que a la fecha es el que regula la actividad del proceso 

maquilador en México. 

A lo largo del capítulo tres, se describi6 el desarro

llo detallado de la I.M.E. en México, desde 1965 hasta 1988, 

Presenté las estadísticas de sus indicadores durante este -

período (valor agregado por rama de actividad, evoluci6n y 

estructura, captaci6n de divisas), capital social y pa!s de 

origen mencionando que en 1982 son tres los países con ma-

yor peso relativo en cuanto al nGmero de establecimientos y 

el monto aportado de capital, en orden de importancia: Est~ 

dos Unidos, México y Jap6n. 

Por dltimo, mencioné las ramas industriales en donde -

trabaja. 

Sobre este particular, mencioné que en relaci6n con el 
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número de establecimientos por grupos de actividad econ6mi

ca, en 1987, sin considerar a las industrias diversas, el -

de materiales y accesorio~ eléctricos y electr6nicos conce.!l 

traba el 22\, le segu!an las industrias textiles, con el 

14.8\, los muebles de madera y metal, 11.5\; los que en COJl 

junto representaban cerca de la mitad de los establecimien

tos totales registrados en ese afio. 

Aquí.se hizo hincapi~ en que con respecto a la dinámi

ca de los establecimientos por grupos de actividad para los 

afias de 1982 a 1987, so.bresale en ensamble de muebles de m!_ 

dera y metal, junto con la construcci6n y ensamble de equi

po de transporte y sus accesorios, adem~s de las industrias 

diversas las que van creciendo en ese período a tasas anua

les del orden del 20\. 

Para concluir este capítulo, qued6 asentado que lama

yor expansi6n y diversificaci6n de la industria maquiladora 

en el país :es producto de las modificaciones operadas en 

las grandes empresas trasnacionales, que han encontrado las 

condiciones econ6micas favorables para incrementar sus in-

versiones en otras ramas de actividad distintas a las trad.!_ 

cionales, debido a un precio de la mano de obra comparatiV!, 

mente reducida. 

En el capítulo cuatro, se hizo una evaluaci6n de lo e~ 
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puesto en los tres cap!tulos anteriores. Se mencionaron las 

principales zon?~ e~on6micas en las que se desenvuelve la 

industria maquiladora de exportaci6n en M~xico durante el 

período comprendido entre 1965-1988. 

Se hablaron de los logros y resultados obtenidos para 

la econom!a mexicana y regional durante dicho periodo. Ana

lizamos algunos indicadores seleccionados para tener un pa

norama de su comportamiento; se hicieron reflexiones de las 

repercusiones que han tenido y tienen en la actualidad. 

El capítulo comenz6 .. haciendo una presentaci6n de c6mo 

está compuesta la za·na fronteriza norte de México; mene ion~ 

que de treinta y siete municipios en seis estados fronteri

zos (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Nuevo 

Le6n y Tamaulipas) se puede formar un grupo con los catorce 

municipios m~s urbanizados y ~stos constituirse en los tres 

subconjuntos. formados por la Zona No roes te, Zonas Aisladas 

y la Zona Reynosa. 

Se dijo que el Gobierno Mexicano facilita la importa-

ci6n temporal de implementos agrícolas, siempre y cuando no 

salgan de la zona fronteriza; qued6 asentado que debido a -

fallas estructurales que presenta el agro mexicano total, -

los campesinos emigran a esas ciudades en busca de mejores 

oportunidades de empleo. Se puso de relieve el ca6tico ere-
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cimiento de esas ciudades trayendo consigo el enorme défi-

ci t de vivienda, de servicios p6blicos y de vías de comuni

caci6n. 

Derivado de esto se tiene: migraci6n interna (del 

atractivo real o imaginario de mayores oportunidades de em

pleo), migraci6n externa, que al no ser siempre posible, se 

creen "cinturones de miseria" en esta regi6n y otros indic!_ 

dores vistos con más detalle. 

Se afirm6 que esas empresas aportan capital de trabajo 

fundamentalmente, maquinaria y equipo, partes y componentes 

mientras que los mexicanos aportan trabajo, tierra, servi-

cios p6blicos e incluso la participaci6n de la administra-

ci6n y t6cnicos mexicanos es muy variable entre compafiías y 

entre divisiones de una misma empresa. 

Se concluy6 el capitulo afirmando que la maquiladora -

se ha convertido en la década de los aftas ochenta en una i~ 

portante fuente de acumulación de capital, parte importante 

del valor agregado en México beneficia en forma particular 

a un nuevo grupo empresarial, cuya actividad principal es -

la administraci6n de la actividad maquiladora y la dotaci6n 

de terrenos y naves industriales en MExico. 

Ahora bien, con base en el resumen hecho anteriormente, 

podemos hacer las siguientes conclusiones: 
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~~nclusiones Generales: 

- La l.M.E. surgi6 en México en 1965 como un proyecto 

al terna tivo de indus trializaci6n para la frontera 

norte y como respiro a la dcsocupaci6n masiva ocasi~ 

nada por el término del Programa de Braceros. 

El Programa maquilador es el primer esquema formal y 

expltcito que adopta México para participar en la 

subcontrataci6n internacional de servicios producti

vos; su objetivo es permitir que se complete en for

ma ágil y rentable las últimas fases del proceso pr~ 

ductivo iniciado en otros países. 

- A lo largo del período de estudio, que comprende bá

sicamente la instauración del proceso maquilador y 

específicamente lo que corresponde a nuestro país, -

podemos afirmar ~ue el crecimiento de esta industria 

en las ciudades fronterizas del norte de nuestro 

país, ha sido desproporcionado y fue1a de control, -

lo que pone de r~lieve la incapacidad de las autori

dades locales par• hacer frente al creciente déficit 

de vivienda, de servicios públicos y de infraestruc

tura de vías de comunicación entre estas ciudades. 

Pese a las proyecciones del Programa de Industriali

zaci6n Fronteriza respecto a la temporalidad de esta 
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industria, la maquiladora en M6xico se ha convertido 

en el centro de la política industrial· de esa regi6n 

en los afias setenta y de la P.oHtica industrial na-

cional en los aftas ochenta. 

La caída de las compensaciones laborales es comGn a 

todos los factores y servicios que aporta México a 

la maquiladora, ya que es producida por la devalua-

ci6n aguda del peso que ha llevado a niveles de sub

valuaci6n sin pr~cedentes. C~be aclarar que la estr~ 

tegia devaluatoria ha estimulado eficazmente el ofr~ 

cimiento del nGmero de plantas y empleo y ln reduci

do la tasa de captaci6n de divisas por esta activi-

dad. 

- Esta industria se ha convertido en la década de los 

afias ochenta en una importante fuente de acumulaci6n 

de capital, parte importante del valor agregado gen~ 

rada en México beneficia en forma particular a un 

nuevo grupo empresarial, cuya actividad principal es 

la administraci6n de la actividad maquiladora y la -

dotación de terrenos y naves industriales en México. 
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Conclusiones Particulares 

- Las ciudades fronterizas del norte de M~xico han ex-

perimentado tasas de crecimiento demográfico superi~ 

res al promedio nacional, derivando problemas adici2 

nales a los ya expuestos, tales como: 

a) Migraci6n interna.- Siendo resultado del atracti-

vo de mayores oportunidades de empleo, de ingreso 

a estas ciudades fronterizas y la esperanza de m! 

grar a los Es~ados Unidos. 

0

b) Educaci6n. - El problema educativo se ha ido acen-· 

tuando en el transcurso del periodo; para ejempli 

ficar la afirmaci6n anterior, tenemos que para 

1970, de la poblaci6n de 15 aftas o más, el 20\ de 

la poblaci6n carecia de toda instrucci6n, el 39\ 

tenia educaci6n básica deficiente (primaria inco~ 

clusa) y s6lo el 4.3\ y 1:9\ poseia educaci6n me

dia superior y profesional. 

c) Importaciones Fronterizas.- Como hace falta una -

estructura productiva s6lida y competitiva, des-

vinculaci6n con el resto de la economia nacional, 

incomunicaci6n entre estas ciudades, escasez de -

recursos naturales d·e importancia, am~n de incom

petitividad de las empresas locales, han generado 
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la necesidad de crecientes importaciones. Adicio

nal a esto, la desorganizaci6n de las actividades 

comerciales y la falta de una oferta suficiente-

mente diversificada de productos nacionales comp~ 

ti ti vos. 

d) Energéticos.- Se depende en su totalidad de sumi

nistros provenientes de Estados Unidos en cuanto 

•al gas y una inadecuada producci6n de electrici·

dad, Aunado a esto, insuf~ciente sat'isfacci6n a -

las necesidades de gasolina, petr6leo y diesel. 

e) Turismo;- No se tiene una infraestructura turrsti 

ca importante que haga llegar a visitantes nacio

nales y extranjeros a esta zona del pars. 

- La importancia del proceso maquilador se manifiesta 

en su alta participaci6n en el empleo industrial to

tal y en su capacidad para generar divisas que con-

tribuyan al pago de la deuda externa. 

- Las empresas extranjeras aportan capital de trabajo, 

maquinaria y equipo. Los mexicanos aportan mano de -

obra, instalaciones y facilidades fiscales. 

La maquiladora mexicana tiene una estructura laboral 

semejante a la de los demás programas de subcontrat~ 
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ci6n internacional ya que su fuerza de trabajo está 

compuesta fundamentalmente por mano de obra femenina. 

En cuanto a legislaci6n, la mexicana y la estadouni

dense coinciden en permitir el flujo frsico de par-

tes, componentes y productos terminados que eximen a 

las compafiras del pago reducido de aranceles y res-

tanda los costos de operaci6n del programa. A juicio 

personal, se puede afirmar que la mexicana es más 

flexible y amplia que la estadounidense porque origi 

nalmente pretendía aprovechar el esquema de exenci6n 

arancelaria que ofrece ese país, aunque ambos esque

mas se complementan entre si. 

- Tiene una m!nima incorporaci6n de insumos nacionales 

a las fases del proceso productivo que se realiza en 

el pa!s. 
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SllGBREHCIAS Y PI.OPUESTAS 

Habiendo hecho una serie de conclusiones del trabajo 

que corresponde a la presente tesis, a continuaci6n me perm! 

to hacer algunas sugerencias para atender el problema ya ex

puesto: 

- Serla conveniente que el Gobierno Mexicano reorienta

ra ;l sentido de la actividad de las empresas maqui!~ 

doras, es decir, evitar la cada día m~s creciente de

pendencia de las ciudades de la frontera norte de M6-

xico sin afectar las ventajas econ6micas de la proxi

midad con los Estados Unidos. 

Dada la dinámica reciente registrada en los principa

les indicadores de la Industria Maquiladora de Expor

taci6n, es conveniente replantear en el corto plazo,

la posibilidad de generar una mayor ocupaci6n produc

tiva vía el incremento de la demanda agregada de la -

poblaci6n que reside en la zona fronteriza norte de 

nuestro país. 

- Propiciar la expansi6n de la actividad maquiladora h~ 

cia otras entidades de nuestro país, mediante el des~ 

rrollo de la infraestructura necesaria para este fin 

(particularmente habitacional), que permita la ubica-
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cidn y organizacidn de la fuerza de trabajo, dada la 

importancia que ésta reviste en esta industria. 

Contribuir al pago de la deuda externa mexicana me-

diante. el ingreso de divisas generadas por el pago 

del valor agregado que realizan las empresas maquila

doras. 

- Elevar sustancialmente el nivel de vida de la pobla-

ci6n fron~eriza. 

- Iniciar un proceso de descentralizaci6n de estas em

presas hacia otras entidades del país para evitar la 

emigraci6n que se realiza hacia la frontera norte y a 

los Estados Unidos. 

- Realizar una vinculaci6n entre la industria maquilad~ 

ra y la industria manufacturera para que ambas se ca~ 

plementen entre sí y aumentar la participaci6n de la 

primera en el resto de la economía mexicana. 

Aumentar la participacidn de los inversi~nistas naci~ 

nales para que la propiedad de estas empresas no sea 

en su totalidad extranjera. 

Derivado de lo anterior, algunas propuestas de política 

econ6mica en este sentido se anotan a continuaci6n: 

- Poner mayor atenci6n al aspecto rural. Si se conside-
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rara este problema seria clave para evitar la enorme·· 

desocupaci6n de la mano de obra en el campo, evitando 

as! la emigraci6n a las grandes ciudades y a los Est~ 

dos Unidos. Ahora bien, si el campesino cuenta con 

m~s apoyos crediticios y precios de garant!a a sus 

productos mejores, no pensaría en salir de su parcela 

en busca de mejores oportunidades de bienestar indivi 

dual y colectivo. Si este aspecto se considera como -

de coyuntura, se ampliaría significativamente .In gen~ 

raci6n de empleo en el panora~a rural. Esta incidiría 

positivamente en .la distribuci6n del ingreso, la mayor 

participaci6n del sector agropecuario en el P.I.B. y 

permitiría revertir la tendencia en las importaciones 

de productos agrícolas. 

- Invitar a la comunidad exportadora a tener mayor con

ciencia de que deben presentar mejor calidad en sus -

productos. Esto lo puede apoyar el Gobierno mediante 

est!mulos fiscales al permitir la importaci6n de nue

vas tecnologías que automaticen la producci6n y mejo

ren la calidad de los productos que van dírigidos a -

los mercados internacionales. 

- Desarrollar en el interior de esas empresas cursos de 

caoacitaci6n t~cnico-operativa para el personal que -

labora en éstas. De esta forma, poco a poco la mano -

de obra se ir§ haciendo cada vez m~s especializada y 
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en el corto plazo se verá mejor retribuida y con la -

opci6n de poder trasladarse a otros procesos producti 

vos, dentro de la maquila o fuera de ella. 
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REFLEXIONl!S 

Haciendo una meditación del trabajo que ha sido conclui 

do, es necesario afirmar que el tema de la Industria Maquil~ 

dora de Exportación es sumamente amplio y complejo. 

Al hablar del proceso maquilador, se puede pensar que -

de todas las variables que le son inherentes, bien podría h~ 

cerse un e5tudio por separado de cada una de éstas. AGn con 

todas sus subvariables que se incluyen, pienso que todav!a -

quedaría un sesgo de precisión bastante considerable porque 

en la actualidad todos los ensayos, trabajos y estudios so

bre el tema tocan todos sus tópicos, pero sin hacer 6nfasis 

en un aspecto particular. 

Este trabajo no es la excepci6n. En e5ta tesis se mane

jó el tema del desarrollo maquilador pero de una forma gene

ral, obviamente resaltando los aspectos básicos y más rele-

vantes de éste, en el período que comprendió de 1965 a 1988; 

raz6n por la cual, fue titulada: "Principales Característi-

cas de la Industria Maquiladora en MlSxico". 

Al abordar el aspecto te6rico para sustentar la invest! 

gaci6n, encontré con que todas sus variables están intimame~ 

te relacionadas en~re si -división internacional del trabajo, 

nueva divisi6n internacional del trabajo, internacionaliza-

ci6n del capital e inversi6n extranjera-, de este modo, me -
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centr@ en lo que se relaciona con mi tema, es decir, -

la nueva divisi6n internacional del trabajo. 

Me parece que una de las dificultades más grandes a las 

que me enfrent@, fue en adecuar la relaci6n de la nueva divi

si6n del trabajo al caso mexicano para de ahf partir y plan-

tear la evoluci6n de la maquila en México. 

No obstante, la hip6tesis científica de este trabajo, de 

acuerdo a sus objetivos fue cubierta en alrededor de un 70%,

aproximadamente, sin embargo, considero que reúne los aspectos esen-

ciales de fidedignidad y validez necesarios para su cabal entendimiento. 

Por lo tanto, espero que este trabajo sirva como punto. -

de partida para otros relacionados con este tema, tocando ca

racterísticas que en parte se dejaron un poco de lado y poder 

ser tratados con más precisión. 

La bibliografía al respecto es bastante extensa, sin em

bargo, hace falta que se hagan estudios más certeros y lo más 

exactos posibles ya que en muchos casos, rubros como descen-

tralizaci6n de la maquila hacia otras entidades de la RepGbli 

ca, son meramente mencionados y que a lo largo de esas inves

tigaciones se dejan completamente de lado. 

Finalmente, mi deseo ferviente de que esta tesis sirva -

como modesta contribuci6n al análisis que sobre los diversos 

campos en los que se desenvuelve la economía mexicana, sea 

factor de inter~s de investigaciones futuras. 
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