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l N T R o o u e e l o N 

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar 

el desarrollo de la Industria maqulladora de exportación, 

espectficamente en la rama eléctrica y electrOnica. ha--

clendo énfasis en el Impulso que ha tenido en los Oltlmos 

años, es decir, durante la estrategia sallnlsta (lo que -

va de ella). Fenómeno que responde tanto a las condlclo-

nes Internas del pa!s como a la tendencia mundial de dis

persión de los procesos productivos con la finalidad de 

abaratar costos. 

Considerando la importancia creciente que para mu--

chos procesos de producción tiene el desarrollo de Ja mi

croelectrónica, es posible dimensionar el grado en que 

las Industrias dedicadas a ello estan Implicadas en el de 

sarrollo de la economla mundial. De ah! que la lmportan-

cia y extensión de esta rama Industrial pueda ayudar a 

analizar el Impacto que Ja Industria maquliadora ha te-

nido en la economta mexicana, ast como proyectar el desen 

volvlmlento que tendra a futuro. 

En el primer capitulo se expresan generalidades de 
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la subcontrataciOn internacional como consecuencia de una 

tendencia mundial; se dan puntos sobresalientes de la 

adopción de Ja subcontratac!On como modelo de desarrollo 

en otros patses para que sirvan de referencia. Se sltOa 

la posic!On de México en esta tendencia mundial y se men

cionan las medidas realizadas para Introducirse en ella. 

En el capitulo dos, se hace énfasis en las polJticas 

que el gobierno mexicano realiza en funclOn de fomentar -

la industria nacional y extranjera, enfocando principal-

mente la industria maqutladora, lo que ayudara a entender 

su crecimiento en Jos Olttmos anos. Se hace también un 

analtsts de las principales corrientes de inversión en e~ 

ta industria y las causas que lo explican. 

En el capitulo tres se resalta la postctOn de la ra

ma eléctrica y electrOntca comparada con las otras ramas 

de la industria maquiladora utilizando para ello los ind! 

cadores económicos de mayor importancia y graftcas tlus-

trattvas. Se destaca la importancia que tiene la recep--

ctOn de tecnologta en esta rama industrial ast como las 

principales corrientes de tnverston. Et estudio de esta -

rama hace mas evidente la importancia de Ja industria. 

En el capitulo cuatro se mencionan los puntos de re

ferencia que deben tomarse para evaluar la contribución 

que ha tenido la industria maquiladora en el fortalect--

miento econOmtco del pats, para lo cual se estudia en un 
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punto la lntegraolOn con la Industria nacional y en otro 

punto la creaclOn de empleos y divisas. Se destaca por S! 
parado los aspectos de enriquecimiento a m~s largo plazo, 

destacando su Importancia y se sugieren caminos para su 

mejor aprovechamiento. 
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" A R e o H l s T o R l e o 

1.1 CAUSAS DEL FENDMENO DE SUBCONTRATACION INTERNACIONAL 

La subcontrataclOn Internacional consiste en el em-

pleo de mano de obra (y en la mayor!• de los casos a la 

mano de obra se le une: el uso de instalaciones y servl-

clos de transporte. estatales y administrativos), por Pª! 

te de empresas trasnaclonales, dedicadas a ensamblar o m! 

qullar productos que provienen del exterior y cuyos mere! 

dos estan fuera del pals maqullador. Este mercado puede 

ser el pats de origen o un tercero. 

El desarrollo polarizado de la acumulaclOn mundial 

de capital, ha hecho crecer como contraparte un capltall! 

mo descentralizado que consiste en la globallzaclOn de la 

economla a través de fabricas mOvlles que utilizan lnsu-

mos de varios paises para elaborar productos que incurren 

en mercados plurinacionales. 



El fenómeno de subcontratactón esta adquiriendo una 

importancia creciente en las relaciones de cooperación en 

tre los paises desarrollados y subdesarrollados. 

En los paises desarrollados la producción tiende a -

acrecentarse considerablemente, pero la escasa disponibi

lidad de mano de obra y las presiones sindicales hacen 

que las tasas salariales se incrementen. Cuando los sala

rlos aumentan por encima de la productividad del emplea-

do, los empresarios se esfuerzan por introducir procesos 

de producclOn que economizan el factor trabajo 1 cuando la 

técnica no puede tener este efecto. Jos Industriales se -

esfuerzan por colocar los procesos de producción intensi

vos en mano de obra en los paises subdesarrollados donde 

es barata. 1 

En principio, el proceso de transferencia de activi

dades Industriales comenzó con la implantación de Indos-

trias sustitutivas de Importaciones dirigidas a producir 

para el mercado interno o con la orientación de crear in

dustrias que aprovecharan materias primas y fuentes de 

energla para exportar productos que experimentaran una 

primera transformación y fue hasta recientemente que sur

g ló la necesidad y posibilidad de utilizar bajos costos 

en mano de obra existentes en esos paises para desencade-



nar en ellos una nueva fase de lndustrlalizaciOn cuyas 

principales caracterlstlcas son la bQsqueda de mano de 

obra barata y la producción para la exportación. 

Los diferentes costos particularmente de mano de 

obra entre naciones, constituye una de las motivac·iones 

esenciales de la lnternaclonallzaclón de la producción. 

ésto se comprueba esencialmente en las industrias que ti~ 

nen necesidad de abundante mano de obra. 

El siguiente cuadro puede ayudar a clarificar esta 

lnformac!On. 

cuadro 1 .1 

PRODUCTOS y PAISES PSO EUA EUA/PSD 

PRODUCTOS EL ECTRON 1 COS OE CONSUMO 

Formosa (Taiwan) 0.14 2.56 18.3 

Hong-Kong 0.27 3.15 11.6 

México 0.43 2.31 5.3 

MATERIAL DE OFICINA 

Hong-Kong 0.30 2.92 9.7 

Formosa 0.38 3.69 9.7 

México 0.48 2.97 6.2 

SEMICONDUCTORES 

Singapur 0.29 3.26 11.2 

Corea 0.33 3.32 10.1 

Jamaica 0.30 2.23 7.4 

México 0.53 2.53 4.3 
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PRODUCTOS Y PAISES PSD EUA EUA/PSD 

INDUSTRIA TEXTIL 

Honduras Br!tanlca (Belice) 0.26 2.11 7 .5 

Costa Rica 0.34 2.28 6. 7 

Trinidad 0.40 2.49 6.2 

México 0.53 2.29 4.3 

Este cuadro nos proporciona una comparaciOn de sala

rios promedio por hora entre los patses subdesarrollados 

y Estados Unldos. 

La primera columna nos indica el salario promedio 

por hora en los paises receptores; la segunda, el salarlo 

por hora en los Estados Unidos y la tercera hace una rel! 

c!On lnd!candonos el número de veces que el salario en 

Estados Unidos representa en comparación con un slario de 

paises subdesarrol Jados. 

En este cuadro puede verse que el ahorro en mano de 

obra es un gran estimulo. Por ejemplo, el caso de Hong

Kong en las empresas de productos electrónicos de consu-

mo, (Esta rama industrial es intensiva en mano de obra). 

Un salario estadounidense es 11.6 veces mayor a un sala-

ria en Hong-Kong. Ello expllca que puedan recorrerse gra!!_ 

des distancias en busca de mano de obra barata. 

La internacionalizaciOn de la producc!On aprovecha 

aquel bien en el que determinado pais posee ventajas com
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parativas o de lo que tenga excedentes, como capital, te~ 

nologta, materia prima o mano de obra. 

Se puede entender la re\aclOn de la slgulente maner~ 

Los paises desarrollados partlclpan con capital y tecnol~ 

gla, y los subdesarrollados con materias primas y mano de 

obra. 

En relaclOn a la subcontrataclOn los paises del Ter

cer Mundo aplican polltlcas de puertas abiertas de un ti

po u otro, y consideran Indispensable para el crecimiento 

econOmlco la partlcipaclOn foranea. 

1.2 DESARROLLO DE LAS PAISES DE MAYOR INCIDENCIA (EXPE

RIENCIAS ASIATICAS). 

La subcontratación se ha convertido en un modelo ex! 

toso de desarrollo, prlnclpalmente en los paises que for

man la Cuenca del Pacifico. Este grupo de paises son enea 

bezados por JapOn al cual se slguen los cuatro Tigres de 

Asia: Taiwan. Sudcorea, Singapur y Hong-Kong. Puede colo

carse en tercer grado de importancia a los patses mtem--

bros de la AsoclaclOn de Naciones del Sudeste Asl!tlco: 

Tallandla, Malasia, Indonesia, Flllplnas y Sri Lanka. To

dos ellos llevan un camblo rapldo hacia la modernlzac!On, 

ya que desde hace 10 anos, esta actividad econOmlca ha 

crecida a una tasa sin paralelo en el resta del mundo. E! 
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tas economtas experimentan un ritmo de desarrollo, de ev~ 

luciOn (no sOlo en cuanto a volúmenes, sino también flu-

jos tecnolOgicos y capitales) que resulta Insuperable en 

cualquier parte del mundo. 

Para estos paises la educación ha jugado un papel -

muy importante en su crecimiento. La educación es un ele

mento fundamental en todo proceso de desarrollo. 

No se puede experimentar un crecimiento tecnológico 

sl no se tiene el personal calificado que lo maneje, ade

mas de la conveniencia de formar clentlflcos para lograr 

Independencia tecno!Oglca. 

Para ejemplificar esto, podemos decir que entre 1950 

y 1980, el 42 por ciento del total del gasto del Mlnlste

rlo de Asuntos Industriales de Japon, se destino a pagar 

sueldos del personal extranjero contratado -del cual el 

40 por clento eran Investigadores y técnicos- para hacer 

funcionar la maquinaria lmportada. 2 

Puede asegurarse que en el acelerado crecimiento ja

ponés jugo un papel primordial el gobierno con las orien

taciones y acciones especificas de apoyo a la educaclOn y 

a la capacitación técnica concretamente. 

No puede decirse que la educaclOn sea el Onlco fac-

tor importante en el crecimiento económico de las paises, 
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existen otros elementos que tienen Que ver con la trayec

toria polttlca, económica y cultural de una nación y el -

porcentaje de Influencia que Ja educaclOn pueda tener, de 

pende de éstos elementos. 

Paises como Corea, China, Hong-Kong y Singapur 

adoptaron estrategias de inversión en la educación y para 

1965, la mayorla de ellos alcanzo un nivel primario de -

educación y algunos alcanzaron avances a nivel secundari~ 

comprendiendo el nivel baslco lo que en México se entien

de como preescolar. primaria y secundarla, el nivel secu~ 

darlo corresponde al bachillerato y el terciario correspo!'. 

de al superior (universitario y posgrados). 

México alcanzo un nivel de alfabetlzaclOn funcional 

(esto quiere decir que se han adquirido conocimientos ba

steas de lectura, escritura operaciones numéricas. ni-

ve! que se alcanza en el 5• año de primaria) hasta 1977. 3 

Comparando el nivel de educaclOn de México con el de 

estos patses as1atlcos se observa una diferencia de 12 

años de ventaja por parte de estos paises. 

También hay estudios que demuestran que el bajo ni-

vel educativo en la población mexicana entorpece las lab~ 

res de capacltaciOn y adiestramiento de los trabajadores 

para el manejo de maquinaria avanzada y la interpretación 

3) 1.llni.caFl.oitU,det.V.iilmt., ia~.&.wr.tilr.en~. ~l!l!ruUaf. 
pa!IO.el.~. aJYr.i.t.1991,~. 11. 
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de manuales. 4 

Esto es comprensible si se considera que en México 

el nivel de educación, hasta los censos de 1980, es de 

6.4 a~os de escolaridad. 

Las reformas educativas que impulsaron los paises 

aslattcos estan fructificando principalmente en JapOn. 

Esta es la razOn por la cual Japón se convlrtlO en 

un exportador de bienes altamente tecnificados que portan 

consigo un alto coeficiente de conocimientos cienttficos 

aplicados que los hace competitivos con calidad y precio 

a nivel Internacional; y también es motivo de que los Ti

gres Aslatlcos se hayan graduado del SGP de Estados Unl-

dos claslf lcandoles como proveedores de bienes mas compl! 

Jos. 

La subcontrataciOn internacional como modelo de des~ 

rrollo econOmlco ha tenido éxito, JapOn ha sido el modelo 

mas sorprendente de la posguerra. Su expansión econOmica 

le ha permitido colocarse como el segundo pals mas impor

tante en inversiones foraneas, ademas de su significativo 

fortalecimiento del sistema bancario y financiero. 

\/ 
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Esto se debe no sólo a la ayuda estadounidense, sino 

también a factores con fundamentos históricos tales como 

fuerte identidad nacional, alta productividad de su agri

cultura, considerable desarrollo en las manufacturas tra

dicionales, la ya mencionada moderntzaciOn de su sistema 

educativo y una capacidad muy grande para adaptarse a las 

influencias externas frente a las grandes adversidades. 5 

Este pals exporta bienes tecnificados que son el re

sultado de dtsenos de uso e innovación que los torna com

petitivos frente a otros concurrentes. 

Japón ha logrado este desarrollo sustentandolo prin

cipalmente en fuentes Internas de tnverstOn y ahorro. De 

ah! que su participación en la dinamica del Pacifico in

cluya fuertes inversiones en Corea, Taiwan, Singapur y -

Hong-Kong. 

Taiwan es a la vez un importante exportador como un 

mercado potencial, ha tenido en las Oltimas 4 décadas un 

crecimiento promedio de 8.7% al ano lo que elevo el PNB 

percaptta en la isla. Esto constituyo un enorme incremen

to en el bienestar humano. Aunque los datos estadtsticos 

no puedan demostrar verazmente la distribución del tngre-

~a~~~ckLde~~~~~F:"; 
./Jllr.áru", 1989, ~ ll'l. lb'!oo Polo Tello V. 

S} F"""""'oo Got!2llle.z ÑJllld(., Japln ~ rrrxklti de dill><WWU.o, ~. 1>ep
ti1'111Yie 14, 1990, plg. A-45. 
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so, los siguientes datos se muestran para ejemplificar su 

desarrollo. Por ejemplo •un nlno talwanés nacido en 1988 

podr!a tener una expectativa de vida de 74 aílos, sOlo un 

ano menos en comparación con un norteamericano o un germ~ 

no occidental y 15 años mAs que un taiwanés nacido en --

195Z ••• "6 

En 1988, el taiwanés Incluyo 50% mas calorías en su 

dieta diaria en comparacl6n con 34 años antes, contaron 

con 10 veces mas televisores, teléfonos y carros por ho-

gar ••• ; pr4ct1camente todos los taíwaneses asistieron a 

la escuela primaria y 45% de ellos recibieron, por lo me

nos, cierta educaciOn superior (como 60% de los norteame

ricanos y s6lo Z2% de los brltAnicos). 7 

Para lograr esto el gobierno talwanés siguiO una po-

1 !tlca para orientarse a las exportaciones. Rompe con las 

reglas, ya que no limita sus exportaciones a los mercados 

del mundo como la generalidad de los paises en desarrollo, 

quienes suelen hacerlo a través de prohibiciones, cuotas 

o aranceles sobre bienes importados. Cuando estos grav~m~ 

nes se imponen, el mercado nacional resulta m~s atractivo 

para el exportador y eleva el costo de sus Insumos provo

cando que pierda competitividad a nivel internacional. 

6 I Tlie. EC<mlli4t, ~ ti.bw y ~ al ex.wtio!L, Uaue.i dzt llxihl en 
A.Wl, Ccnta, Taáu'!n ~ d.WmiiRA, ~. 25 de Jut,i.o de 1990. 

11 rd0n. 
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Cuando ésto sucede, algunos gobiernos (respetando las no~ 

mas de comercio internactonal 8) tratan de compensar esta 

sltuaciOn al dar a las empresas exportadoras descuentos -

tributarlos y otras concesiones. 

A partir de los SO's, Taiwan pers!gu!O una pollt!ca 

casi Onica en éstos dlas, de permitir que tas tasas se 

elevaran a altos niveles en el mercado, lo que produjo 

las tasas mas altas del mundo para ahorros e tnverslOn. 

Desde luego,polltlcas econOmlcas de este tipo llevan 

a un alto costo social que cae sobre la sociedad en forma 

de lnflac!On. El sacrificio de la poblaclOn es también r~ 

clbldo a través de la Influencia de la !nflaclOn en las 

empresas traduciéndose en menor oferta de empleos. 

Corea del Sur comienza en 1961, fecha a partir de la 

cual crece aproximadamente al B.4i al ano. 9 

En la primera mitad de la década de los sesenta se -

estableciO un sistema de estimules directos e Indirectos 

a las exportaciones que !nclula: 

- Acceso automatlco a créditos bancarios subsidia---

rios para el capital de trabajo necesario, as( ca-

1) ~ en fu 6eooWn 301 de fu Ley de Caww.úJ ~eJW!a a ''Pll4ctical dut.ea
&.6" en upeciat. ™ ~ y ee. ~- E6tlll ~ eMl!n ~ 
:tmóitn prYt fD6 aMtJ:uim 111 y XI e/et. G\TT, q<l2 6~ ~a (o&~ -
~ pJ/111 606-Ci!nelt ef. íJWClll>O de rkl.ONWilD de (o& µ>t.\llh n01ru awiw>:fal. 

9) Tire~. l>t2eiD> iJ.bMh y~alE""11.WYt, ••• op.clt. plg. F-1. 
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mo créditos de Importadores de Insumos para las I_!! 

dustrlas de exportaclOn y para ta converslOn de f! 

brlcas. Ademas se creo un sistema contingente para 

financiar las actividades de las firmas exportado-

ras en el extranjero. 

- Acceso libre de aranceles aduaneros a las importa

ciones de insumos requeridos para exportar. 

- Exención de Impuestos directos a la compra de bie

nes, Importados o nacionales, destinados a la ex-

portaclOn o a la producción de bienes exportables. 

- Reducción de Impuestos al Ingreso generado en act! 

vldades de exportación. 

- Tarifas preferenclales de energla y transporte pa

ra la producción y el traslado de productos expo! 

tables. 

De estos incentivos, los mas relevantes para el cre

cimiento de las exportaciones fueron las exenciones tmpo

sl tlvas y el subsidio credltlcio. 10 
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A diferencia de los paises en desarrollo, Taiwan y 

Sudcorea crecieron aceleradamente. Cuentan con escasos r~ 

cursos, poca tierra arable y alta densidad de poblactOn. 

Su éxito se debe esencialmente a su afan de mantener los 

precios a un nivel que encontrara un mercado libre·. 

El crecimiento Industrial de Hong-Kong esta limitado 

por su extremadamente peque~o mercado y fuerza laboral y 

por una corta parttctpacton del gobierno en tnvesttgacton 

y desarrollo. 

Sin embargo, en el desarrollo futuro de Hong-Kong d! 

be considerarse su retncorporactOn a la RepObltca Popular 

China en 1997. Se esta previendo una trllogla que puede 

crear una potencia al unirse los intereses económicos de 

China, Hong-Kong y Taiwan. Ya que Hong-Kong sobresale en 

cuestiones financieras y comunicaciones, Taiwan tiene ha

btl ldades de mercadeo y dinero y China tiene las condlct~ 

nes propicias por su abundante mano de obra y apertura e~ 

merctal. Esta untOn puede superar las debilidades que ti! 

ne cada uno de ellos. 

En Singapur los decentas 60 y 70 fueron una etapa 

muy critica en su Independencia. Para Industrializar la 

naclOn el gobierno adopto una pol!tlca dirigida al exte-

rtor con énfasis en el crecimiento impulsado por las ex-

portaclones. 

Pese a las incertidumbres precipitadas por las crt-

sls petroleras en 1g74-BO, as! como la converstOn mundial 
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al sistema de cambio flexible 1973-1974, el programa de -

industrlallzaci6n de Singapur despego exitosamente. La I~ 

fraestructura en las areas de transporte y comunicaciones 

fue construida y mejorada para apoyar a las diversas act! 

vldades económicas. 11 

se proporcionaron incentivos para atraer a las tnve~ 

sienes extranjeras que sirvieron como fuente de capital, 

tecnolog!a, empleo para la fuerza laboral local y estimu

lo para el crecimiento económico. 

Dada la pequeña base interna y la carencia de recur

sos naturales de Singapur, un pa!s altamente dependiente 

de la econom!a mundial y regional, la repQblica también 

decidi6 adoptar un mercado libre y abierto sin restricci~ 

nes para el comercio y las inversiones. 

Comienza una estrategia hacia el exterior que demues 

tra ser la correcta. Para finales de 1989 Singapur ya ha

bla alcanzado varias distinciones tanto de acuerdo con P! 

rametros internos como internacionales. 

''Tenla por ejemplo una de las tasas de crecimiento 

mas elevadas del mundo con un promedio de 8.3% anual du-

rante las Qltlmas dos décadas. El ingreso percapita cre-

ci6 hasta aproximadamente 10.056 dólares al finalizar 

1989, lo que permitió a Singapur sobrepasar a algunos pal 
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ses de la OCDE como Espaíla, Irlanda y Grecia, y debe con

tribuir a que la repQblica mantenga o mejore su puesto nQ 

mero 27 en la clasificación mundial de 1988". 12 

El desempleo es mlnimo y Singapur consistentemente 

ha podido alcanzar el Indice de 3S que equivale al empleo 

total de la fuerza laboral. 

El Banco Mundia·l ha clasificado a Singapur reciente

mente como economfa de alto ingreso. 

Los paises con superavtt tienen que revaluar su man! 

da, si lo hacen, sus productos pierden competitividad en 

el exterior, y sl no lo hacen reciben presión internacio

nal. Para evitar estos efectos los paises adoptan una po

lítica de inversión en el extranjero, de esta forma el ª! 

cedente que produce el superavit trabaja en otros paises 

y elimina los problemas superavitarios. 

Los ingresos que de ello se obtienen son reinvertí-

dos en esos paises o guardados en sus bancos. 

A través del ejemplo de estos paises se constata que 

la subcontrataci6n internacional ha funcionado para desa 

rrollar sus economfas. Aunado a esto, se debe tener en 

mente que en los próximos años las relaciones comerciales 

financieras tendran que concentrarse en los diferentes 

bloques que se est3n conformando en el planeta. Estas ra-

lfl F~rw. q:i.clt. µ\¡. A-1. 
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zones Invitan a México a formar parte de este circuito c~ 

merclal. 

En la Cuenca del Pacifico se ha dado una creciente -

relación y flujo de capitales bajo el Impulso de las eco

nomlas mas dlnamlcas de la reglón, sin enfatizar mucho en 

coordinac!On de polltlcas o mecanismos formales de coope

racto"'n. 

Es Importante para México Intensificar los vinculas 

con la Cuenca para ampliar fuentes de financiamiento, in

crementar y diversificar los mercados internacionales, 

buscar una mejor inserciOn en la economla mundial e impu! 

sar la recuperaclOn y modernización del aparato producti-

vo. 

La economla del Pacifico tiene mucho dinamismo e in

novación tecnolOglca, de manera que la pertenencia de Mé

xico a este ambito resulta promisoria dentro del proceso 

de desarrollo que ah! se genera. 

Puede decirse que México esta ligado a la Cuenca a -

través de los lazos que lo unen con los dos polos de po-

der económico mundial que forman parte de esta región, a 

saber: Estados Unidos y Japón, relación que se intensifi

ca a partir de la estrategia interna de modernización que 

se traduce esencialmente en su apertura comercial inicia-

da en 1983. 

Es también importante para México porque dentro de 

este bloque comercial, esta ubicado como puente hacia el 
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mercado estadounidense, poslclOn estratégica que se puede 

aprovechar con transportes, empaques, derechos de aduana 

y posiblemente mayores beneficios que no se alcanzan tod~ 

vla a vislumbrar y que pueden resultar productivos para 

la economla nacional. 

1.3 EL PAPEL DE MEXICD DENTRO DE LA HUEVA DIVISIDH IHTE~ 

NACIONAL DEL TRABAJO. 

La industria maquiladora en México crece y se aprov! 

cha por varios factores generados por la crisis interna, 

como la respuesta económica a la deuda (parte de la rene

gociaciOn de la deuda Incluyo mayor apertura al capital 

extranjero), la apertura comercial (que da impulso a las 

exportaciones) y los instrumentos de balance regional (f~ 

mento al equilibrio laboral en la frontera norte). 

La recesión mexicana ha tenido un efecto muy hondo 

en el proceso de subcontratactOn porque ha reducida sus-

tancialmente los costos de operaclOn de las maqulladoras 

y provoca un deterioro profundo en las relaciones comer-

clales. La receslOn Interna Junto con la receslOn global 

del mercado Internacional, ha causado la baja de mas del 

50% de los términos de Intercambio en los Oltlmos 6 ----

anos.13 

131 &>Jumdo ~~.tao~. pl,g,30. 
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Esto fomenta el establecimiento de las maqulladoras 

ya que los paises como México requieren de un volumen cr! 

ciente de exportaciones para continuar con el mismo pa--

trOn de importaciones y para hacer frente a las necesida

des de divisas. En estas condiciones la maquiladora surge 

como un elemento que subsana la deprimida capacidad de 9! 

nerar divisas de las exportaciones tradicionales. 

La restructuraciOn internacional de los precios de -

los bienes comerciales, que se manifiesta en el deterioro 

de los términos de intercambio, tiene una caractertstica 

estructural porque el intercambio se da en mercados olig~ 

pOlicos con la particlpaciOn creciente de un mercado tn-

trafirma. Por ello, el crecimiento del sector representa 

el ingreso al pats de una nueva generación de empresas -

trasnacfonales que incluyen empresas representantes de los 

mas célebres oligopolios del mundo. De acuerdo con la ex

periencia de los Oltimos aílos, se debe descartar la idea 

de que las maquiladoras podrfan marcar el principio de 

una era de mercados m~s competitivos que permitieran una 

partictpactOn menos desigual de los paises en vlas de de

sarrollo en la producción internacional. 

A causa de las condiciones internacionales. el endeu 

damiento externo y el deterioro comercial, de los pafses 

como México que se enfrentan a una falta crónica de recur 

sos de inversión que, por un lado, dificulta la formación 

de infraestructura para la producción, la creación y reno 
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vaciOn de industrias nacionales, y por otro, genera una 

dependencia muy grande de la inversión extranjera. En es

tas condiciones la maqulladora aparece como una alternatl 

va atractiva porque ofrece una alta inversión privada (en 

Infraestructura y planta por cada peso Invertido por el -

sector pQblico). En tales condiciones se rompe el balance 

tradicional entre los intereses nacionales y extranjeros 

En la generac!On de empleos y la búsqueda de los apoyos 

del Estado mexicano. 

El comercio internacionl tiene la función fundamen-

tal de aprovechar las ventajas comparativas y de esta ma

nera aumentar la producción mundial y por lo tanto el bl~ 

nestar general de la poblac!On. Sin embargo, la !nvers!On 

extranjera hace trabajar la economla en base a sus neces! 

dades condicionando as! la dlrecc!On y el ritmo de desa-

rrollo de los paises del Tercer Mundo. 

De esta manera se consolida una División Internacio

nal del Trabajo que no favorece a todos por Igual. Los -

paises desarrollados est~n enfocando sus actividades ha-

cia los servicios y la tecnologta de punta, mientras los 

paises en desarrollo realizan las labores de producción 

de materia prima, manufacturas y cada vez mas de ensamble 

y maquila. 

La participación de México en el mercado Internacio

nal es una de las condiciones fundamentales para avanzar 

a estadios económicos y sociales mas altos y para superar, 
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de manera paulatina, el subdesarrollo. 

1.4 INSERCION DE MEXICO EN EL MERCADO MUNDIAL A TRAVES 

DE LA SUBCOHTRATACIOH. 

La internacionalización de la producción es una sal.!_ 

da que se ha buscado para amortiguar los efectos de la -

crisl s económica internacional que se manifiesta a través 

de varios fenómenos como: 1) La ca1da de las tasas de cr~ 

cimiento econOmico, 2) incremento del desempleo, 3) falta 

de alimentos, 4) revoluciones sociales, 5) decaimiento 

del sistema socialista, 6) estrangulamiento de los crédl· 

tos externos y el aumento de los intereses por concepto -

de deuda, 7) la calda de los precios de las materias prl-

mas, etc. 

Algunos de estos puntos fueron determinantes para la 

evoluclOn de la subcontrataclOn como modelo de desarrollo 

en varios paises del mundo. 

Por una parte, cuando en 1982 la crisis financiera 

Internacional y las elevadas tasas de Interés, obligaron 

a parar los créditos al Tercer Mundo, aunado ésto a la -

calda de los precios Internacionales de las materias pri

mas, puso a los paises subdesarrollados en serios proble

mas económicos y fue necesario para ellos cambiar su---

orientación económica para satisfacer sus necesidades de 
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divisas, entre estas opciones estuvieron la apertura al 

capital extranjero y el fomento a las exportaciones. 

Por otra parte, ta sttuaciOn de los paises en desa-

rrollo se complemento con ta de los desarrollados, pues 

en estos últimos varias empresas no puedieron tener un d~ 

sarrollo tecnolOgtco a la par de las mas avanzadas, este 

atraso combinado con las presiones sindicales, tan arrai

gadas en Estados Unidos y Europa, han motivado la disper

siOn del proceso productivo, a través del cual se logra -

competitividad para este grupo de empresas. 

Estos capitales al tener acceso a los paises en vfas 

de desarrollo. aprovechan las ventajas comparativas en m! 

no de obra y proveen de divisas y empleos, entre otras c~ 

sas, a estos paises. dando origen ast a la subcontrata--

ción. 

La subcontrataciOn ha sido tomada como modelo de de

sarrollo en varios paises subdesarrollados. Entre ellos -

esta México que entro en una de las peores crisis de su 

historia que se palpa en: 1) el fuerte deterioro del po-

der adquisitivo de la población, 2) el Incremento de las 

tasas de desempleo, 3) la disminución del ritmo de creci

miento, etc. 

En esos momentos. el petroleo y los créditos exter-

nos constltulan los principales soportes de la economla 

mexicana, financiaban las exportaciones y ayudaban al --

equll lbrio de la balanza de pagos. Al dejar de ser éstos 
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la mejor opción ~e inicia un cambio de una economf a pro-

teccionista a una de tlpo neoliberal que implica un come~ 

clo liberado de trabas, la circulación expedita de caplt~ 

les entre naciones, la libertad de acción de la empresa 

privada, la disminuclOn del papel del Estado y la retrac

clOn de la empresa pública. 

Se impulsa una pol!tlca de fomento a las exportacio

nes no petroleras. principalmente las manufacturas, ----

abriendo las puertas al capital extranjero y fomentando 

las relaciones comerciales multilaterales. 

Esto lo inicia Mlauel de la Madrid durante su sexe-

nto, a través del 11 Programa de Modernización y Cambio Es

tructural tt que consistió en el desmantelamiento paulatino 

de las barreras arancelarias. el fomento a las exportaci~ 

nes. la promociOn de la complementariedad económica con 

otras regiones del mundo y el establecimiento de zonas de 

libre comercio. 

Para 1986 México tiene que apresurar su apertura de

bido a las presiones que tlene par parte del FMI a través 

de la lmpaslclón de sus paquetes económicas y el ingreso 

al GATT que ademas de apertura slgnlflcO la búsqueda de 

reclpracldad, ya que, las prlnclpales importadores y ex-

portadores incorporan a su legislación nacional lo que el 

GATT acuerda y luego lo aplican a los productos extranje

ros, haciendo a México participar en la competencia de 

este organismo, sin ser parte contratante. 
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Es hasta el inicio del periodo salinista que se acentOa -

el cambio hacia una economta neollberal. retrayendo la e~ 

presa pública y el poder del Estado, abriendo las puertas 

al capital extranjero y fomentando la confianza de los l~ 

vesionistas a través de las modificaciones al Reglamento 

de Promoc!On a la lnverslOn Mexicana y RegulaciOn de la • 

Extranjera 

dora. 

el Decreto de Fomento a la Industria Maqui!~ 

La primera tiene la finalidad de aumentar la partlc! 

pac!On de la invers!On y brindar apoyo y seguro jurldlco 

al inversionista extranjero. 

Dentro de esta ley se aclara que la inversiOn extra~ 

jera para maquiladoras no requiere la autorizaciOn de la 

ComisiOn Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) pre-

viamente a su constituciOn y se aclara en el Decreto para 

el Fomento y Operac!On de la Industria Maqulladora que se 

simplifican los tramites para la instalaciOn de nuevas m~ 

quiladoras y la agilizac!On de las operaciones de las ya 

existentes, situaciOn que se ha considerado prioritaria -

para los objetivos marcados por el gobierno federal en el 

PND 1989-1994 y el Programa Nacional de ModernlzaclOn In

dustrial y Comercio Exterior orientadas hacia el fortale

cimiento de la industria nacional. 

Los objetivos al fomentar la industria maquiladora 

son la caotac!On de divisas y apertura de empleos princi

palmente, para cubrir lo que la industria nacional no pu! 
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de. De ah! que haya tenido aceptación e impulso por parte 

de las autoridades mexicanas. 

Como podemos observar la situación Interna y externa 

impulsó a México a participar en la econom!a mundial a -

través de la subcontrataciOn. 

El pats habla estado cerrado a la competencia brusca 

durante casi cuatro décadas, lo que propició la ineficie~ 

cia de las empresas y concentró las exportaciones en unas 

cuantas compaílfas monopolístas; todo ésto ha dificultado 

el proceso de apertura. 

Mas detalladamente. la nueva estrategia económica im 

plica para el pa!s: 

Primero la apertura de sus mercados en el marco de 

una economla cada vez mas globalizada que presupone 

beneficios mutuos si se loQra la inserción en ella 

rapidamente. 

Segundo la modernizaciOn educativa que se plantea -

desde la perspectiva de una mayor utilización de las 

mas avanzadas tecnologtas existentes que permitan un 

alto grado de productividad a nivel internacional y, 

Tercero los acuerdos comerciales multilaterales en-

tre los que destacan la ya mencionada adhesión al 
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GATT y el posible Tratado de Libre Comercio con Est~ 

dos Unidos y Canada. Sin descartar los mercados de 

Europa, América Latina y la Cuenca del Pacifico. 

Son muy importantes los resultados que puede~ obte-

nerse de un mercado exterior dinamico, entre ellos se pu~ 

de mencionar la generación de divisas a través de la ex-

oortaciOn, la apertura de empleos, la atracción de nuevos 

capitales y el Impulso de tecnologla de punta. 

Por ello se ha fomentado el crecimiento vta exporta

ciones no petroleras, entre ellas la industria maquilado

ra que ademas esta contribuyendo a la Inserc!On de México 

en los procesos de cambio internacional. 

Se pretende aprovechar el auge maquilador a la mane

ra de los tigres astaticos, es decir, como modelo de des~ 

rrotto. Sin embargo, puede decirse que México tiene vent~ 

ja sobre estos paises por su cercanfa con el mercado mas 

relevante del orbe. El lo expl lea que, en su !nielo las -

plantas maquiladoras fueron conocidas como plantas geme-

las (TWIN PLANTS) y consiste en instalar una planta al -

sur de la frontera de Estados Unidos en la que se llevan 

a cabo los primeros pasos del proceso productivo y se in~ 

tala otra en la frontera norte de México en donde se lle-

van a cabo otros procesos que pueden ser finales o no. 

Otras ventajas que tiene México son que posee una amplia 

reserva de mano de obra barata y un régimen fiscal, labo-
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ral, sanitario y ecolOgico sin comparac!On para los inver 

sionistas extranjeros. 

Las condiciones fiscales que el gobierno mexicano ha 

generado consisten en liberar de impuestos a las empresas 

maquiladoras o haciéndolos menos gravosos comparados con 

el resto de la industria mexicana. 

En cuestiones laborales el gobierno mexicano ha man

tenido una poiltica de salarios bajos y poca organizaciOn 

laboral. En lo referente al régimen sanitario y eco!Oglcq 

en México no se tiene control sobre las normas que lo ri

gen por lo que son f3cllmente vloiables (se habla de des! 

chas qulmicos en varias partes de la RepQbllca, principal 

mente en l~ frontera norte, asr como de malas condiciones 

laborales en las maquiladoras). 

1.5 EL ABANDONO OEL PROTECCIONISMO. 

A principios de la década de los 80's, se ve agotado 

el modelo de sustituciOn de Importaciones aplicado desde 

1930 como una estrategia de desarrollo de la economla me

xicana que funciono por mas de tres décadas. Este modelo 

condujo a una raplda lndustriallzaciOn y aumento la ocup~ 

c!On y el producto, pero también provoco efectos colatera 

les que lo fueron tornando rlgido e impracticable, causo 

distorsiones en la asignación de los recursos (empresas -
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extranjeras fueron mayormente beneficiadas), desalentaron 

la eficiencia econOmlca (la sobreprotecciOn facllitO su -

mercado interno), se fomenta una dependencia del exterior 

(debido a que gran parte de la maquinaria tenla que ser 

importada) estimulando asl costos mas elevados con una ma 

yor rentabilidad de la producción orientada al mercado i~ 

terno, en detrimento de la destinada a la exportación. 

Con base en lo anterior, el régimen de Miguel de la 

Madrid adopto una estrategia de reordenac!On económica y 

cambio estructural para eliminar las rigideses de la eco

nomta y lograr un crecimiento sostenido. En materia de e~ 

mercio exterior, el cambio estructural se dirige a asegu

rar que las exportaciones no petroleras cubran en forma 

creciente las necesidades de Importación. 

A finales de 1982 se Impuso la necesidad de adoptar 

drasticas medidas de ajuste, tales como devaluaciones de 

tipo de cambio, austeridad en el gasto pOb!lco y el con-

trol generalizado de las Importaciones. 

Estas medidas tenlan el propOsito principal de corr~ 

gir los desequilibrios de la balanza de pagos, racionali

zar el uso de las divisas y mantener en operaclOn la pla.!!. 

ta productiva. 

Cuando las exportaciones petroleras ya no pueden fi

nanciar las importaciones, se hace indispensable finan--

ciarlas por otro conducto. 
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De tal mane~a que el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 1983-1988, el Programa Nacional de Fomento !ndus-

trial y Comercio Exterior (PRDNAF!CE) y el Programa de f~ 

mento Integra! a las Exportaciones (PROFIEX) son propuls~ 

res del comercio exterior con el objeto de equilibrar, e~ 

pandir y diversificar las relaciones comerciales del pats, 

sobre Ja base del aumento continuo de las exportaclones 

no petroleras y la sustitución selectiva de importacione~ 

Uno de los objetivos fundamentales de esta polltica 

es cambiar, mediante la apertura gradual del comercio ex

terior, \a estrategia de sustitución de Importaciones por 

una pol1tlca de promoción de exportaciones y de mayor com 

petltivldad externa. 

Para lograr estos objeti~os fue preciso disminuir 

gradual y racionalmente tos niveles de protección a fin 

de exponer a la industria mexicana ama creciente compete.!!_ 

eta en el exterior. Al realizar ésto se pretende mejorar 

el uso de los recursos disponibles y estimular el desarr~ 

!lo de un sistema productivo capaz de competir con las 

mercanctas extranjeras. 

La pol!tlca de racionalización se dirige a disminuir 

la protección, evitar el rasgo antiexportador del pasado 

y establecer una estructura que se base sobre todo en los 

aranceles. mas que en los permisos de importación, permi

tiendo medir en forma mas precisa el grado en que se pro

tege la economla del pats. 
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En 1984, al difundirse el Pronafice, el propósito de 

la pollttca de comercio exterior comenzó a centrarse en 

racionalizar la protecciOn. Se inició el proceso de susti 

tuir los permisos de Importación por aranceles y en el 

curso de ese ano se eliminó el permiso en el caso de ----

284414 fracciones arancelarias (cerca de un tercio del t~ 

tal), lo que represento el 16.5% del valor de las lmport.!!_ 

ctones, comprendiendo sobre todo insumos tndustriales in

dispensables que no se producen en el pal s. 15 

Las dos medidas fundamentales para racionalizar la 

protección en 1985 fueron la elimlnac!On de los permisos 

previos de importación y la restructuraclOn arancelaria. 

Se pretendta terminar con el proceso en tres periodos: 

1• 10.3% de las Importaciones totales segutran suj~ 

tas a control hasta el 31 de octubre de 1985. 

2• 35.1% del valor de las Importaciones, serian li

beradas el 31 de octubre de 1986; y 

3• El 37.1% del valor de las Importaciones segul--

rlan sujetas a control hasta el 31 de octubre de 

14) Et .tDtDl de. FJcacci.on1.lo de. fa T~ e/et. ~ Gen2Jial de.~ 
171GII u de. 8193. 

1 5) Et GobWrro de. /.t!xko, "La pJtlt("'1. de. CJ:llWtJ}ÍJ) eMRlr.iul." Rev.de CawieiD 
~. ~ 1986, ¡:ifg. 135. 
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1989. 16 . 

En julio de 1986 se acelera el proceso con el propó

sito de frenar el creciente deterioro de la situación in

terna y externa para ampliar la capacidad exportadora de -

la industria mexicana. 

Esta liberalización de julio, no abarcó todas las -

fracciones de la TlGI. Hasta 1986, 909 fracciones segulan 

sujetas a permiso previo debido al interés nacional de 

proteger ciertos sectores. 

Junto con la sustituciOn de permisos por aranceles 

se adoptó una tarifa en promedio mas elevada para compen

sar la apertura comercial y evitar una sQblta y desorden! 

da supresión del régimen proteccionista, as! como la nec! 

sldad de ajustar los aranceles de manera gradual, después 

de mas de 40 anos de restricciones cuantitativas. 

Hasta agosto de 1986 los aranceles para cerca del 

95% de las fracciones de la TlGI resultaron adecuadas co~ 

forme a la estructura establecida con base en los crite-

rlos para iniciar la disminución arancelaria programada. 

(Estos criterios son el grado de elaboración, el tipo de 

producto y la prioridad de uso o destino). Esta estructu

ra fue una herramienta Otll durante la etapa de transi--

ctOn de permisos a aranceles. 

16) Idem, 
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Para el perlado 1986-88 se sostiene el objetivo de -

lograr que la economta mexicana penetre en los mercados 

mundiales mediante la promoción de su eflclencia productl 

va. A pesar de la desfavorable sltuaclOn internacional -

(mercado petrolero sobre todo) se prosigue con los cam--

bios estructurales; se siguen realizando acciones que ha

cen mas eficiente la estructura industrial, racionalizan 

el grado excesivo de protecclOn y aumentan la capacidad 

de exportación. 

El cambio al uso de aranceles en vez de restrtccto-

nes cuantitativas. abriO la economta a la competencia ex

terna, pero este proceso de racionalizaciOn de la protec

c!On fue pensado para dar a la Industria el tiempo sufl-

clente para realizar los ajustes necesarios a fin de que 

se adapte a las nuevas condiciones de apertura, a la com

petencia internacional. 

Se programo la unlformaclOn de estimulas por medio 

de la estructura arancelaria, adoptando niveles generales 

por categortas de productos, con base en el tipo, el gra

do de elaboración y otras caracterlsticas. 

Los niveles arancelarios determinartan el grado de 

· protecclOn que se considera deseado para una linea de pr~ 

ducciOn interna iguales para todos los productos de las 

mismas caractertsticas. Se considerarla una protecciOn m! 

yor durante cierto tiempo a ramas productivas y sectores 

que se consideran prioritarios en los programas de desa--
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rrollo y que requieren esa protección para impulsar su -

crecimiento. 

Para apoyar la protecciOn que da el arancel fue nec! 

sarlo y contlnQa siéndolo, la apllcaciOn de mecanismos 

que impidan una competencia desleal externa que afecte la 

estructura de protecciOn, dañe la industria nacional y 

distorsione la aplicac!On de la polltlca de comercio. 17 

1.6 INGRESO AL GATT Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA 

El ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranc! 

les Aduaneros y Comercio (GATT), fue una decis!On dirigi

da a facilitar la polltlca de comercio exterior que el g~ 

bierno ha tratado de instrumentar a partir de la crisis 

de 1982, ya que una estrategia de promoc!On de exportaci~ 

nes sOio adquiere sentido si se tiene asegurado el acceso 

estable a los mercados mundiales. Por lo tanto el ingreso 

a este mecanismo debe ser evaluado en función de sus pro

pios benef lcios. 

Esta decisiOn esta fundada en cuatro razones basi---

cas: 

1.- Posibilidad de tener un mejor acceso para las e~ 

11 I Et Gt:i>WurJ de~. "La ¡xitUka de CDfPllJ>iD ~·. "'.clt.pl¡¡. 14-0. 
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portaciones; 

2.- Proporciona las disposiciones necesarias para 

proteger la planta productiva y el empleo. 

3.- Es un instrumento para la solución pacifica de 

controversias y la defensa de los intereses co-

merctales. 

4.- Es importante que México aproveche para su pro-

plo proceso de reconversión industrial. la posi

bilidad de participar activamente en dicho foro. 

A partir de este momento se plantea la necesidad de 

reformular por completo las pollttcas industrial y comer

cial de México. La pollttca económica tiene que hacer --

frente (ademas de cubrir con los requisitos de la deuda 

externa y su servicio) a la competitividad Internacional, 

creaci011 de empleos productivos y remunerados y la satis

facción de las aspiraciones materiales y sociales de la 

población creciente. 

Et cambio de un modelo de sustttuct6n de importacio

nes industriales con creciente endeudamiento, cuya produ~ 

clOn se ha.orientado tradicionalmente a un mercado inter

no protegido, hacia un esquema de competencia internacio

nal. se da en condiciones diflciles, a pesar de que el -

proceso de apertura se inicia desde finales de 1982 y se 

intensifica en 1985. 

La Comts!On de Aranceles y Controles al Comercio Ex
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terlor prosegulra la raclonalizaclOn de Ja estructura de 

la protección, de manera que las condiciones de operación 

de la industria mexicana se acerquen a las vigentes en -

otros paises de un grado de desarrollo slmllar. 

El sistema de permisos de lmportaclOn se revisarla 

dos veces al año a fln de ellmlnar los controles cuantlt~ 

tlvos en la mayor medida posible. De estas revisiones se 

exclutrlan fracciones referentes a la agricultura, al pe-

trOleo, los productos farmacéuticos, la lndustrla automo

villstica y la computaciOn, asr como las relacionadas con 

productos dañinos para Ja salud o de Importancia estraté

gica para la defensa nacional, puesto que estan amparados 

por disposiciones jur!dlcas especificas y deben conslde-

rarse a la luz de criterios económicos y sociales especi! 

Jes.18 
Se propuso un calendario de reducción arancelaria P! 

ra fracciones que abarcan productos manufacturados inter

nos; dichas reducciones se practicarlan cada 10 meses a 

partir de abril de 1986. (También la apertura por la adhe 

slOn al GATT fue aplicada de forma paulatina para no des

proteger a la Industria nacional). 

Las actividades productivas o sectores especlflcos 

que se consideran prlorltarios de Importancia especial p~ 

181 !dem. 
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ra la economfa nacional de acuerdo con los programas de 

desarrollo en vigencia o futuros y que requieren de pro-

tecclón temporal adicional a fin de establecerse, tal pr~ 

tecciOn se les concederla mediante sobretasas arancela--

rlas temporales Que no excedieran el 50:1. de la tasa aran

celaria base fijada para el producto. 

De igual manera el gobierno federal se reservaba el 

derecho de establecer una tasa arillcelaria mtnlma de 50:1. 

en circunstancias económicas internas o internacionales 

de excepciOn, para proteger con un nivel especial a cier

tas actividades que lo justificaran. 

Por otro lado. para que el programa de apertura gra

dual de la economla de México tenga éxito y pueda soste-

nerse debe Ir acampanado de un conjunto de pollticas ma-

croeconOmlcas que lo apoyen, sobre todo en lo referente a 

las medidas f lscales, al tipo de cambio y a las tasas de 

! nterés. 

A ralz de ello, se ha dado flexibilidad a los .tipos 

de cambio libre y controlado para que ejerzan una función 

de equilibrio mas agll en el sector externo de la econo-

mla, es propósito del gobierno seguirla manteniendo para 

conservar la competitividad de las exportaciones, lograr 

reservas adecuadas y evitar la reinstalación de las res-

trlcclones cuantitativas por motivos de balanza de pagos. 

Otro elemento importante es un polttlca fiscal idO-

nea este programa se estructuro con ajustes para contro-
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lar la inflaciOn·y disminuir las necesidades de endeuda-

miento del sector pQblico. 19 

Por otro lado, el proceso de apertura gradual de la 

economla mexicana provoco un cambio fundamental en la es

tructura de incentivos y precios relativos y por consi--

quiente requerira de ajustes adecuados en patrones de la 

producción, la inversión y el empleo. Para facilitar ta-

les ajustes, el gobierno comenzó a aplicar, en 1988, di-

versos programas de reconversión de los principales sec-

tores que fueron afectados por el cambio de las condicio

nes en que se aplico la pol!tica de comercio. El sector 

industrial es el campo principal de los actuales esfuer-

zos de reconverston. 20 

191 

201 

~ "1Jbz. di(¡/JwcilJlt la& ~ "" ~ .intJzJrm y ex.IWI>, et. fj.
~ -ir.tRJrWJ 6"- cbtiRIE. a .llrauf.I <i!. JrRDJMiJr. al. .,.._ b¡pL, JXJ1t eml 
4<&t '*- rJbrlJrD llláO o IA!ntll <2 wl"""6 ~ caio: ~ <i!.
T~OllRJL!a <*' (11 ~ (CE"ES), B<n:>6 <i!. ~ áll. Gobleln? (Bl'.H6), 
&>! Bon:>s AjuMd!W. dd. Gobi.eAno Fedelrat (AlBTAB:MJSI y &>! ~ <*' (11 Te 
60llRJL!a <*' (11 ~ (!WilFESI. Y et.~ C!Ul!lln:> que. 6"- obtiRJr¿
a ;fJuW, <*' ~ <*' gcD&Mo a ~ emi!m1ca6 miró.IJJW. o ·!xJncD> f1r./. 
ui:lo> ex.tltmtje/ID6; lJJó ruatu 6egln (/1 ¡X)fJ.tiM 6alú1Wa,6"- Wdn ~: 

Et. GOOiR1lrO ""M!x.ú!o, "La poUti.ca"" careM1.o ~· op.clt. µ!¡¡. 74-0. 
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1.7 FOMENTO A LAS EXPORTACIONES Y SUS REPERCUSIONES EN -

EL COMERCIO EXTERIOR. 

En el contexto de la crisis económica más seria de 

la historia moderna de México, se hizo necesaria uña res

tructuraclOn del modelo de lndustrlallzaclOn y del comer

cio exterior, a manera de que éste sea capaz de generar 

las divisas necesarias para satisfacer lo~ requerimientos 

de la:economta en su ·conjunto. Para ello se replanteo una 

polltlca de comercio exterior para dirigir una aslgnac!On 

eficiente de los recursos, acorde con las prioridades na

cionales. 

Los desequilibrios Interno y externo que tuvieron su 

manlfestaclOn mas aguda en 1ga2, obligaron al gobierno a 

instrumentar un programa Inmediato de reordenac!On econO

mlca, para crear las condiciones para un crecimiento est~ 

ble, permanente y autosostenido de la economfa. 

Esta polltlca estaba encaminada a reflejar el costo 

de los productos provenientes del exterior, brindar comp~ 

tltlvldad a las exportaciones mexicanas y racionalizar el 

uso de las divisas. Para lograr esto adopto un sistema 

dual de cambios, que consistfa en un mercado controlado 

y otro libre. 

las nuevas condiciones del mercado internacional, e! 

racterizado por la proliferación de barreras y la estre-

chez de recursos ftnancteros, hace necesario contar con 
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elementos legales y operativos que permitan elevar el ni

vel de las exportaciones, por lo que se otorgó prioridad 

a las negociaciones comerciales, considerandose como ins

trumento a través del cual los paises !ndustrlallzados 

pueden concretar el otorgamiento de un trato especial y 

mas favorable para los paises en desarrollo. 

Fundamentalmente se busca fortalecer las relaciones 

comerciales con el exterior; fermentar las exportaciones 

no petroleras, la apertura de nuevos mercados y la susti

tución eficiente de Importaciones: elevar la contribución 

de los recursos tecnológicos, administrativos y financie

ros del exterior de acuerdo con las prioridades de la es

trategia. 

En materia de comercio exterior, el 30 de julio de 

1984 se publicó el Programa Nacional de Fomento Indus---

trlal y Comercio Exterior 1984-1988 a manera de lnstrume~ 

to operativo, flexible y dinAmlco que tenla la finalidad 

de coordinar las acciones de los sectores productivos por 

medio de revisiones continuas de sus logros y l!mitacio-

nes. 

Para este mismo objetivo se tomó en cuenta la legis

lación Internacional para poner en practica las slgulen-

tes polltlcas: 

1.- Racionalización de la protección.- Cosiste en el 

desmantelamiento paulatino de barreras arancela
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rtas. desprotegiendo menos repentinamente aqué--

1 las areas que mas lo necesitan. 

2.- Fomento a las exportaciones.- Se dictaron accio

nes concretas para simplificar los trámit~s de 

exportación y apoyos financieros a través de 

programas como PITEX. ALTEX Y PRONAF!CE. 

3.- Franjas Fronterizas y Zonas Libres.- En estas z~ 

nas se regula de manera distinta al resto del 

pals ya que las mercanctas que se importan a es

tas zonas, están excentas del pago de impuestos 

de Importación as! como liberadas de permisos -

previos. 

4.- Negociaciones comerciales Internacionales.- Par

te Importante de la estrategia la constituye el 

fortalecimiento de lazos con el exterior para a~ 

pilar los mercados. 

A través de PRONAF!CE se buscaba establecer las sl-

qulentes orientaciones: 

- Conformar un nuevo patrón de Industrialización y -

especialización del comercio exterior. 

- Configurar un esquema tecnolOgico más autónomo. 

- Racionalizar la organización Industrial. 

- Propiciar que la organización de la Industria sea 
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tal que se utilicen plenamente los recursos natur! 

les. 

- Aprovechar las capacidades creativas de los secto

res productivos. fortaleciendo nuestro sistema de 

economfa mixta, y 

- Conducir el cambio estructural hacia una sociedad 

mas lgualltarla. 21 

Todos estos puntos estan encaminados a alcanzar una 

estructura productiva que permita mejores niveles de com

petitividad y eficiencia en la producc!On. Para ello se 

Instrumentó una polltlca de fomento Integral para apoyar 

los proyectos desde su fase de prelnverslOn hasta la co-

merclal lzac!On. 

Para desarrollar ésto, el Pronaflce prevé el establ~ 

cimiento de Programas Integrales de Desarrollo Industrial 

y Comercial (PIDIC) a través de los cuales se establece 

la estrategia especifica de cada rama Industrial que per

mita el cambio estructural y contribuya al cambio del ap~ 

rato productivo en su conjunto. 

El mismo Pronaflce también pone a funcionar el Pro-

grama de Fomento Integral a las exportaciones (Prof lex) 

publ !cado en abr! 1 de 1985, este programa busca promover 

una dlverslf!cac!On de mercados y productos, estimular 

211 Gd>Wrno ""~. ·~ 6CÓ'le el.1'f¡¡<nen"" CDrP1U!i,o ~ ""/.'llxi_
cd'. ~"" Can1ltcio Ex.Wr.idt, 6eb. 1986, pi¡¡. 18'1. 
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ajustes en las líneas de exportaciOn, organizar la oferta 

exportable, incentivar Ja fabricación de bienes que cons

tituyan con eficiencia Importaciones y asegurar la regul~ 

ridad de abastecimientos en la cadena productiva d~ bie-

nes exportables. 

De esta forma se pretendf a hacer rentable la activi

dad exportadora dentro de las normas internacionales acel 

tadas. 

Profiex incluta acciones concretas para el fomento 

de la producción, apoyos financieros y promocionales, me

didas para simplificar y facilitar los tramites admlnls-

trativos, con un conjunto de apoyos Jnstitucionales, la 

definición de la estrategia de negociaciones lnternaclo-

nales y acciones espectficas en materia de infraestructu

ra. 22 

Entre las medidas se puede mencionar: Tratamiento 

Fiscal a la exportación bojo el principio de respeto a 

las normas comerciales internacionales, los programas de 

Importación temporal para la exportación, la devolución 

da los Impuestos de Importación para los exportadores, el 

sistema de Información de comercio exterior y las facili

dades para promover la Jnvesttgacton y venta en el extra~ 

jera de servicios y tecnolog!a. 

2%) rde.m. 
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El PROGRAMA ~E lMPORTAClON TEMPORAL tiene la final!-

dad de que el exportador compita en condiciones similares 

a las de otros paises, consiste en el otorgamiento de fa

cl l ldades administrativas para la importacion temporal de 

bienes para elaborar productos de exportaclOn a aquellas 

empr~sas que exportaron como mlnimo 10% de su producciOn 

o realizan anualmente ventasal exterior por valor supe---

rior a un millOn de dolares. 

En lo relativo al ajuste de cargas fiscales, a fin 

de no repercutirles impuestos destinados a gravar el con

sumo interno a los productos de expor·taciOn se otorga un 

tratamiento de tasa cero de Impuesto al Valor Agregado -

(IVA) a las ventas al exterior. Para ello funcionaria la 

DEVDLUCIDN DE IMPUESTOS DE IMPORTAClON (DRAW BACK) en el 

reembolso de dicho impuesto cuando se realiza la venta. 

La CARTA DE CREDITO DOMESTICA serla un apoyo a expor 

tadores directos e Indirectos que conslstla en hacer ex-

tensivo el financiamiento de todas aquellas empresas que 

generan valor agregado a la exportacióne 

Los exportadores Indirectos (proveedores de exporta

dores) reclblr3n trato Igual en materia de impuestos para 

que se eleve la competitividad y se Integre efi.cientemen• 

te hacia adentro. La eco es un documento emitido por un 

banco a favor de un exportador indirecto mediante el cual 

el banco emisor se compromete a liquidar al exportador i~ 

directo el importe de su venta al exportador final una --
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vez que se haya realizado la entrega del producto. 

El cambio que ha tenido que experimentar la indus--

trla mexicana ha sido dlflcll, el mercado se ha visto ln-

vadido por muchos productos extranjeros y las empresas na 

cionates han tenido serios problemas, algunas peque~as e! 

presas quebraron, otras se han fusionado, el comercio ex

terior sigue desbalanceado debido a que seguimos lmpor-

tando mucho. 

As! lo podemos observar en la siguiente nota: 

"Las cuentas son desastrosas para el comercio exte-

rlor, la crisis castlgO la Infraestructura del pals. Se 

detuvo la Inversión del gobierno. Los puertos no logra--

ron desarrollarse por falta de recursos. Las pocas carre

teras transitables fueron en declive••. 23 

''La industria nacional trabajó para abastecer el mer 

cado Interno y lo que salla del pals era considerado exc~ 

lente. Sln embargo, "En .el directorio que el Banco de Co

mercio Exterior acaba de publicar sobre las empres~s ex-

portadoras es sorprendente constatar que mAs del 7Si emp~ 

zaron sus exportaciones a partir de 1987 11
•
24 

Por tanto, la industria tiene que seguir cambiando y 

encontrar buena posición en el mundo, pero para ello ser! 

23) J.JliD M. 8'tiW A., ·~ l=ia. afµ21rll lm'CIQV ~llXJIA", Wl.
Moir., 1 B de J.JliD de. 1990. 

24) Id:>m. 
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quiere mas tiempo y habilidad, para que puedan darse los 

resultados esperados. 
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DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MEXICO 

2.1 POLITICA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA MAQUILAOORA 

La Industria maqulladora no ha sido el resultado ex· 

cluslvo de la dlnamtca econOmlca Internacional y de las 

estrategias de las corporaciones trasnaclonales. hay que 

tomar en cuenta los factores nacionales o internos que ta! 

bien explican el comportamiento de la maqulladora en Méxl 

co. Entre los factores internos estan los programas de d~ 

sarrollo fronterizo, los cuales llevan mas buenas inten-

siones que realidades (mas adelante abundamos en este as

pecto). 

Otro factor es la evolución de la creciente depende~ 

cla de la deuda externa y ello es debido a las dificulta

des para el fomento de inversiones, tanto de nacionales -
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como de extranjeros en areas industriales diferentes a -

las maquiladoras. 

Durante la década de los setentas el gasto pdbl!co y 

el déficit de la balanza de pagos se subsanaron mediante 

el financiamiento externo y en el ingreso vra exportacio

nes petroleras. Al congelarse los créditos externos con-

juntamente con la crisis petrolera, el adeudo se acumuló. 

No sólo habla problemas en la administración de los 

recursos crediticios externos sino que ademas en esos mo

mentos las tasas de interés en los mercados lnternaciona-

les se elevaron mucho. 

Estas condiciones son muy importantes porque expli-

can la gran aceptación que ha recibido a partir de 1982 

la maquiladora entre tas autoridades financieras de Méxi

co; el esfuerzo de promoción de ta maquiladora que lleva 

a cabo el gobierno; la asignación de un volumen muy cuan

tioso de recursos gubernamentales a la dotación de infra

estructura y equipamiento de parques industriales; la mo

dificación de la leglslación y reglamentación de la lndu~ 

tria, que equivale a una importante liberación o desregu

laclón; y el dlse~o de Instrumentos de financiamiento de 

la Inversión extranjera directa (no exclusivamente maqul

Iadora) que ligan la deuda externa con activos de inver-

s Ión. 1 

ll ~ CkttzMez MkJú.ea y Roo«> Bl1'1aja> Et.camlfla, w ~' Ajw,m 
~ !/ rí2MNwtlJJ JU'giaut, p!g. 23. 
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Otra consecuencia del entorno nacional ha sido la -

adopción de una polltlca de apertura comercial y una es-

trategia de crecimiento basada en las exportaciones. 

Esto Oltlmo ha significado una r.eestructuraclOn eco

nOml ca. 

El gobierno de México ha modificado profundamente el 

modelo económico del pals, lo corrigió y to replanteo pa

ra imponer un sistema mas liberal, realista y acorde con 

las nuevas corrientes de cambio internacional. Para modi

ficar este modelo econOmico, se han tomado medidas radie~ 

les que se analizan a continuación. 

2.1.1 Polltlca económica. 

Estas medidas destacan el esfuerzo de México 

para una mejor integración a la economla internacional y 

para lograr una economfa interna mas estable. Entre estos 

elementos destacan: 

- El Ingreso al GATT 

- El Tratado de Libre Comercio 

- Adelgazamiento del Estado (CorrecctOn del, gasto p.Q_ 

bl ice). 

Estabilidad de precios. 

- Privatización de empresas 
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- Oesregulaylón económica y posiblemente financiera. 

El ingreso al GATT representa el acceso a mercados -

internacionales con aranceles bajos, pero también una ma

yor apertura a los productos del exterior, mismos que al 

competir con los Internos colaboran para la estabilidad 

de prec los. 

Las negociaciones en el GATT estan paralizadas {des

de enero de 1991) pero de cualquier forma este Ingreso no 

tiene muchas repercusiones en la maquiladora debido a que 

los lugares de incidencia, el norte del pats, o sea, las 

franjas fronterizas y zonas libres (ver 2.1.2) ya gozaban 

de un tratamiento arancelario diferente al que prevalecta 

en el resto del territorio nacional; de ah! que estas re

giones no aparezcan explfcitamente en el protocolo de 

adhesión al GATT,ponp! significarla la sobreposición de -

los actuales regtmenes arancelarios con las nuevas condi

ciones Internacionales que se aplican en todo el pals. -

Por lo tanto, la adhesión al GATT simplemente abrlra esp~ 

eta para que empresas, intermediarios y consumidores loe~ 

!izados en estas zonas arancelar.tas especiales puedan el~ 

gir, segCin su propia conveniencia entre las nuevas con

diciones presentes en los lugares en donde habltan. 2 

2) Gonzdie.z Mh:higa y flallajM E6canll1Jz, op. cU:. pl¡¡. 248. 
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A través del TRATADO DE LIBRE COMERCIO con Estados -
Unidos y Canada, México busca convertirse en un Nuevo ---

Pats' Industrlallzado iNIC) por medio del comercio de mer-

canelas. 

La maquila funciona en su mayor parte, graci~s a que 

las firmas estadounidenses establecieron sus plantas en 

la frontera norte aprovechando cercanta y mano de obra b~ 

rata. El lLC representa para la maquila el acceso de com

ponentes y materiales exentos de impuestos y la supresiOn 

de aranceles de todo tipo que atraerla mas capitales de 

EUA; lo cual fomentara la industria maquiladora. 

También creceran las inversiones conjuntas entre em

presas mexicanas y extranjeras. su objetivo principal no 

sera la maquila, sino el diseno de nuevos productos que 

sean competitivos a nivel internacional. En este sentido, 

las maquiladoras dlsminutran su participación en la econ~ 

mla mexicana, lo cual es importante si consideramos que 

ni a Estados Unidos ni a México les interesa "maquilador.!_ 

zar'' la economta mexicana. 

El ADELGAZAMIENTO DEL ESTADO llega como consecuencia 

de la situación financiera del pals porque surge del la -

necesidad de recortar el gasto pOblico, ha consistido en 

la disminución en tama~o y número de Secretarlas de Esta

do y reprlvattzaclOn de empresas. Esto ha capacitado al 

gobierno para canalizar recursos en apoyo a la maquila 

(en infraestructura, comunicaciones y servicios). 
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Para lograr·una ESTABILIDAD DE PRECIOS se ha adopta

do a partir de 1988 un tipo de cambio fijo que reduce el 

grado de subvaluaclón (contrario al tipo de cambio varia

ble que se tenla anteriormente y que mantenla el peso SUR 

valuado). Esto permite recuperar los términos de lntercam 

blo y aumentar la eflciecla de la maqulladora en la capt! 

clón de divisas. Para ello también se sujeta a todos los 

sectores a un Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 

Económico PSE/PECE. 

El descenso de la Inflación de tres dlgltos a menos 

de 20\ le ha valido a México prestigio Internacional y 

promete mayor inversión extranjera. 

La RENEGOCIACION DE LA DEUDA es una medida también 

importante. Tiene la finalidad de reducir los egresos de 

divisas y canjear la deuda por Inversión. 

Actualmente la habilidad y talento de la polltlca S! 

linista ha trascendido y se esta posicionando en el con-

cierto internacional incrementando ta confianza de inver

sionistas extranjeros. 

Las reprivatizaclones realizadas est~n atrayendo na 

sólo capital extranjero sino que se estan repatriando mu

chos capitales que en los sexenios anteriores se hablan 

ido. Se espera que esto eleve la producciOn, genere mas 

empleo y ayude a elevar de manera permanente la calidad 

de vida en México. 
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Mas recientemente se ha implementado un proceso de 

agilización de la economla o desregulaclón económica que 

consiste en la eliminación de trabas burocr4ticas (leyes, 

tramites y reglamentos que obstaculizan el dinamismo de 

la economla y propician la corrupción). 

La Camara Nacional de Comercio de la Ciudad de Méxi

co (Canaco) publicó un informe sobre econom!a informal en 

el que se senala que para realizar una actividad comer--

clal se deben cumplir 22 tramites: 

1.- Formación de una sociedad mercantil, en su caso. 

2.- Solicitud de lncrlpclón· en el Registro Federal 

de Contribuyentes. 

3.- Visto bueno de ubicación y uso del suelo. 

4.- Registro en el Impuesto al Valor Agregado. 

5.- Autorización de libros de contabilidad. 

6.- Registro ante la camara que corresponda. 

7.- Aviso de estadlstlca ante la Secretarla de Pro-

gramaclón y Presupuesto. 

8.- Tarjeta de Salud para los trabajadores que labo-

ren en ciertos giros. 

9.- Licencia sanitaria en su caso. 

10.-Llcencta de funcionamiento en su caso. 

11.-Llcencla de anuncio. 

12.-Verlflcación de instrumentos de pesar y medir. 
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13.- Registro Patronal ante el Instituto Mexicano -

del Seguro Social. 

14.- Registro empresarial ante el INFONAVIT 

15.- Alta de los trabajadores ante el Registro Fede

ral de Contribuyentes. 

_ 16.- AutortzaciOn, fabricac16n, venta, uso de apara-

tos, componentes eléctricos, cuando se comerci_! 

!Icen. 

17.- Visto bueno de seguridad y operación. 

16.- Inscripción en el padrón delegaclonal. 
1g __ Visto bueno de prevención de incendios. 

20.- Registro de precios cuando exista obligación. 

21. - Registro en el padrón de proveedores del gobler. 

no. 

22.- Registro en la sección Comercio en el Registro 

PObllco de la Proplead. 3 

Como se puede constatar, la gran cantidad de requls! 

tos explica el porqué muchas personas preferlan saltarse 

los tr~mltes e Ingresaban directamente a actividades In-

formales. 

Si el gobierno permaneciera con estructuras del pas! 

do bloquearla el camino del desarrollo, ya que gran parte 

3J G'ttq:o&J.l(¡y,jp/.~,"l.a~e.!lo.6~'.rlw.~, 
21 de.~ ele 1989, p!g. 134. 
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de las leyes, normas y concesiones fueron creadas para 

privilegiar al paternalismo y tos mercados cautivos; por 

ello, el ProgramL Nacional de Oesregulación ha adquiri

do una Importancia estratégica para la modernidad y el d! 

sarrollo de México. 

Una vez que se ha enfrentado la economla nacional a 

la competencia de los productores externos se prevé que 

el siguiente paso es !a Integración del mercado financie

ro nacional a los mercados financieros internacionales. 

Para las empresas en las que el comercia internacio

nal forma parte importante de sus operaciones, es esen--

cial tener acceso a toda una gama de servicios financie-

ros (bancarios, seguros, fianzas, etc.) de modo que les 

permita el aprovechamiento Optimo de las ventajas campar! 

tlvas que brinda la apertura comercial. 

Si los servicios financieros que las empresas deman

dan no son ofrecidos por el sistema financiero doméstico 

a precios competitivos con tos vigentes en los mercados 

financieros internacionales las empresas tenderan a dema~ 

dar estos servicios de agentes financieros del exterior. 

Lo anterior Implicarla una menor penetración del si! 

tema financiero nacional en la economta, con menores re-

cursos disponibles para financiar las diferentes activld! 

des productivas y ello se constltulra en una l!mltante al 

crecimiento económico, cuya consecuencia Oltima serta te

ner menores niveles de desarrollo económico. 
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La pertura financiera es esencial para maximizar las 

oportunidades de desarrollo económico y aprovechar plena

mente las ventajas que la apertura comercial implica. 

Ademas. al enfrentar menores costos financieros, la 

competltlvldad de las empresas mexicanas en los mercados 

internacionales, aumentarla, incentivandose con ello may~ 

res exportaciones y por lo tanto mayores tasas de creci-

miento económico. 

Por otra parte. siendo las empresas multinacionales 

los principales clientes de los bancos internacionales, -

al permitirse la operación de éstos en el sistema finan-

clero nacional. se reducirlan los costos de transacción· 

para las empresas extranjeras, lo que acarrearla mayores 

flujos de inversión extranjera directa, con los consecue~ 

tes beneficios en términos de producción, creación de em

pleo y transferencia de tecnologla. 

Abrir el sistema financiero nacional a la participa

ción de agentes financiero externos, implica dos aspectos 

de Importancia: El primero concierne a la capacidad de 

los agentes financieros nacionales para enfrentar la 

competencia de los agentes externos; el segundo, a los 

efectos macroeconOmlcos de la integración financiera, 

principalmente en lo que respecta a la pol!tlca monetaria 

y cambiarla. 

En relaclOn al primer punto, cabe señalar que por h~ 

berse desarrollado bajo un esquema de excesivas regulacl~ 
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nes, muchas de las instituciones financieras nacionales 

son lneflclentes bajo un estandar lnternaclonal. Al perml 

tirse la operac!On de agentes f lnancleros lnternaclonale~ 

las lnstltuclones nacionales que no estén capacitadas pa~ 

ra enfrentar la competencia tendran que desaparecer, ya 

sea mediante fuslOn con otras lnstltuciones (Nacionales o 

extranjeras) o al absorber los ácclonlstas actuales la -

pérdida de capital. 

De mayor importancia es el efecto que la apertura 

financiera tendrla sobre el manejo de las polltlcas mone

taria y cambiarla. Por lo que respecta al ejerclclo de la 

polttica monetaria, s.erlan las reservas internacionales y 

el tlpo de camblo los que reflejan las condiciones del 

sistema financiero, por lo tanto, el banco central tiene 

que enfocarse exclusivamente al control de la tasa de cr~ 

cimiento del componente doméstico de la base monetaria. 

En cuanto a la polltica cambiarla, para poder tener 

una eficiente lntegraciOn de la economta mexicana con la 

economla mundial, es Indispensable eliminar el control de 

cambios, ya que éste representa una de las principales 

distorsiones de la economla. 4 

Dentro de las medidas de polltlca econOmlca que se 

estan mencionando, es conveniente senalar las realizadas 

por el gobierno estadounidense ya que tienen repercuslOn 

4) c.ntlwde.I~plllllel.~C!WC. '~ltthl>ra, ultDI.", 
~. 11 d!. ~ d!. 1990. µ!g. F-1. 
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en la maqulladora mexicana y facilitar~ la comprenslOn de 

las medidas del gobierno mexicano. 

En Estados Unidos, la operación de las maqulladoras 

se ampara por un lado, en las fracciones 806.30, 807.00 y 

808.00 de la Tarifa Arancelaria de ese pals. 

SegOn la fracclOn 806.30. parte subdlblc!On B, se 

grava con un impuesto de importaciOn sOlo en el valor 

de la transformaciOn externa de los articulas de metal 

(excepto metales preciosos) que han sido manufacturados o 

que han estado sujetos a un proceso de manufactura en los 

EUA y que se han exportado para su elaborac!On posterior. 

SegOn la fracción 807.00. los articulas ensamblados 

en otros patses con componentes fabricados en los EUA es

t~n sujetos a derechos arancelarios basados en el valor 

total del producto importado menos el valor de los compo

nentes fabricados en EUA. 

La fracción 808.00 permite la salida de maquinaria y 

equipo para su reparaciOn en el exterior sujeta a un gra

vamen sOlo sobre el valor agregado externo. 

Por otro lado la operac!On de las maqulladoras se a~ 

para también en el Sistema Generalizado de Preferencias 

basado en las listas de excepc!On de Impuestos. En este -

sistema, México tiene un lugar privilegiado porque a par

tir del 1• de enero de 19g1, los cuatro tigres de Asia se 

graduaron del mismo, lo que significa que ya no podran be 
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neflclarse de l~ exenclOn de impuestos en muchos rubros 

de lmportaclOn a la economla norteamericana, claslflcánd~ 

los como proveedores de bienes mas complejos. 

Adema~ las nuevas tarifas HS 9802.00.60 y 9802.00.80 

pasaron a sustituir las viejas tarifas 806.30 y 807.00 y 

cubren mas operaciones con México que con cualquier otro 

pals de lndustriallzaciOn subordinada. 

2.1.2 Polltlca Industrial. 

Las medidas de polltlca Industrial tienen por objeto 

fomentar a las manufacturas, éstas constan de nueve subdl 

visiones y que van de las industrias ligeras y de consumo 

(alimentos y textiles), a las de productos intermedios 

(madera.papel, qutmica) y a las ramas caractertsticas de 

la industria pesada. 

Para ello se han tomado medidas, entre las mas impo~ 

tantes estan: 

- Programas de fabrlcaclOn e lntegraclOn de partes 

nacionales. 

- lmportaclOn de maquinaria y equipo con bajos grav! 

menes. 

- lmportaclOn temporal de insumos libres de impues-

tos que se incorporan a artlculos manufacturados 
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de exportación. 

- Certificados de Devolución de Impuestos (CEDIS) y 

Certlf lcados de Promoción Fiscal (CEPROFIS) 

- Asistencia estatal para mejorar la Infraestructura 

flslca, como las programas de parques lndustrlale~ 

y la educativa, en el campo técnico, con los inst! 

tutes tecnológicos y los centros de capacitacton 

técnica. 

- Los Programas Nacionales Fronterizos y las maquil! 

doras. 

- Listas de productos que se hacran aparecer con ba

se en las importaciones, y cuya fabricaciOn nacio

nal obtendrla Incentivos fiscales y crediticios. 

- Créditos preferenciales, como el Fondo de Garantla 

y Fomento para la Industria Mediana y Pequena. 

- Subsidios a los precios de transporte y energla. 5 

Esta concepción estratégica que rige la reorlenta--

ciOn y modernización del aparato industrial consiste en 

desarrollar un sector integrado hacia adentro y competltl 

va hacia afuera. 

Los lineamientos estratégicos se pueden concentrar 

en los cinco puntas siguientes: 
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1.- Desarrollar la oferta de bienes b4slcos. 

2.- Fortalecer las ramas productivas que articulen 

eficientemente la producclOn nacional. 

3.- Impulsar las ramas con capacidad de generación 

neta de divisas. 

4.- Crear una base tecnolOglca propia, necesaria pa

ra la independencia económica nacional y, 

5.- Propiciar que la Industria paraestatal sea lmpor 

tante elemento de apoyo en el desarrollo de las 

cuatro. 6 

Como se puede observar, dentro de estas medidas de 

pol!tlca Industrial las que afectan mas directamente a 

las maqulladoras son: Los Programas de lndustrlallzaclOn 

Fronteriza, la creación de parques industriales. Las Facl 

lidades de lmportaciOn temporal, y los subsidios a los 

precios del transporte y energ!a. 

La modificación de las condiciones de operaclOn de 

las maqulladoras en México, ha Influido en forma Importa~ 

te en su desarrollo. Para tocar este punto, se considera 

importante resenar un poco. 

La actividad de la Industria maqulladora comienza en 

1965 cuando el gobierno crea un Programa de Industrlallz~ 

6) Emi.q<l2. L=ano E., (j>.clt. p:lg. 90. 
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ciOn Fronteriza en el que las secretarlas de Hacienda y 

de Industria y Comercio reglamentaron la actividad de la 

industria maqutladora, establecla que las empresas pod!an 

importar materias primas y productos semitermfnados de 

EUA y reexportar la totalidad de su producción si~ pagar 

tos Impuestos habituales de importación y exportación. 

Pero tentan la restricción de establecerse en una zona de 

20 km. a to largo de la Frontera Norte y en paquetes in-

dustriales administrados por PRONAF, deb!an rentar sus l~ 

cales y la parte extranjera de su capital social no pod!a 

rebasar 49S de las acciones. 

El 15 de marzo de 1971 un reglamento destinado a CO!! 

trotar las maquiladoras. fue inscrito en el parrafo terc! 

ro del articulo 321 del COD!GO ADUANERO MEXICANO, éste -

les concedfa un sin nOmero de facilidades, entre las que 

destacan las siguientes: 

- El capital extranjero podr!a representar el IOOS -

de las acciones. 

- Las empresas maquiladoras con capital extranjero 

podr!an adquirir el control de los terrenos desti

nados a las instalaciones a través de un fideicomt 

miso contratado con cualquier banco mexicano. por 

un periodo hasta de 30 anos. 

- Las maquiladoras podr!an establecerse también en 

una franja de 40 km. a lo largo de las costas, te

tiendo la posibilidad de importar sin impuestos --
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los equipos, materias primas y productos semiter-

minados necesarios en Los procesos de transfroma-

c IOn y ensamble de productos a exp;irtarse con la con

dlclOn de que no existiesen restricciones por par

te del pals "importador. 

- Las reducciones causadas por las mermas y desperdl 

clos del proceso de transformaclOn fueron deflnl-

das y reglamentadas. 

- Se establecieron plazos para las exportaciones te~ 

porales. 

- Se senalaron clausulas para garantizar el Interés 

fiscal. 7 

La poslclOn del gobierno consistla en que a partir -

de la termlnac!On del Programa de Braceros en 1964, se h! 

eta necesario remediar el fuerte desempleo que vlvta la 

zona fronteriza. 

Posteriormente el gobierno creo el 31 de octubre de 

1972 un nuevo reglamento para tratar de llevar los benefl 

clos de la Industria maqulladora a otras reglones del 

pats. Este daba una visión de empresas maqulladoras co~ 

prendla entre otras las siguientes facilidades. 

- La ampllaciOn de las zonas de establecimiento de -

11 BeMwfo Goruillez ~. op.c.U. p!g. 25. 
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tas empresas a todo el territorio nacional con ex

cepciOn de tas zonas mas contaminadas. 

- La venta de bienes producidos por las maqulladoras 

podr(an ser autorizadas en el mercado interno stem 

pre~y cuando sustituyeran importaciones y pagaran 

los impuestos correspondientes a la importación p~ 

dlan ser garantizados con una fianza que represen-

tara sOlo 40i del crédito fiscal. 

- Las formalidades aduaneras se redujeron al m(nimo 

-de t9 a 16-, se suspendtO la necesidad de ta vis-

ta consular y se estableció una oficina especial 

con horarios mas amplios para las operaciones de 

tmportac!On temporal. 8 

En esta época se agiliza el establectmtento de las 

maquiladoras: los decretos gubernamentales de esta etapa 

pasaron a ser et prtnctpal Indicador del crectmtento de -

la maqutladora. 

La camara Norteamericana de Comercio en México, pu-

bllcO en 1975, una serte de peticiones (reducctOn de cotl 

zacton al Seguro Social, contratac!On de aprendices por 

debajo del salarlo m!ntmo, etc.) esto marco lo que se co

noce como la ''crisis de las maquiladoras 11 el cierre de -

plantas provoco que en menos de to meses 32 mil trabajad~ 

1) l.2uj llN.d, op.clt. ¡:il¡¡. 20. 
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res fueran separados de su fuente de trabajo. 

La perspectiva oficial consistió en que las maquila

doras eran una Industria inestable, altamente dependiente 

de las recesiones económicas de Estados Unidos y con un 

escaso capital fijo, lo que le valló el calificativo de 

industrias golondrinas. 

El 27 de octubre de 1977 se formulo un nuevo regla-

mento que brindaba nuevos incentivos, permitla esperar un 

gran crecimiento del sector. 

Es hasta el tS de agosto de 1983 cuando se formula 

un nuevo decreto a través del cual se representa la cons~ 

lldaclOn de un nuevo modelo de lndustrlallzaclOn para la 

exportación y el cambio de perspectiva de una Industria 

transitoria por el de una Industria estable. Por primera 

vez en la historia de la maqulladora es considerada como 

una industria permanente y como base del desarrollo fron

terizo. Se seftala en este decreto la necesidad de fortal! 

cerla, el lnvolucramtento de un gran número de secr~ta--

rtas de Estado y nuevas facilidades, entre las que sobre

sale la venta de productos maquilados al interior de Méx! 

ca, en un volumen superior al 20S de las ventas. Los obj! 

tivos fundamentales se transforman, del fortalecimiento 

de la Industria nacional a través de la lntegraclOn se P! 

sa a la generación de divisas, y a la competitividad a 

través de la modernización tecnológica y organizativa. 
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El empleo se sigue manteniendo como objetivo central con 

la dlstlnclOn de que ahora también se apoya a Industrias 

intensivas en capital, o que, por la incoporaci6n de nue

vas tecnologlas, empleen menos trabajadores. 9 

El Oltlmo decreto que regula la lndustrla maqullado

ra fue emltldo en dlclembre de 1989 y tlene la funclOn de 

establecer y garantizar la agll apllcaclOn de lineamien-

tos de promoclOn y fomento que den satisfacción a las ne

cesidades de operaclOn de la lndustrla maqulladora (este 

documento sustituye al vigente desde 1983). 

Este nuevo ordenamiento trata de superar las restri~ 

clones que ya llmltaban el desarrollo y la concrecl6n de 

los efectos posltlvos de esta actividad. Se busca terml-

nar con el excesivo papeleo, la concentración de la mayor 

parte de las plantas en la franja fronteriza y su nula l~ 

tegración al mercado nacional. 

Entre los estimules mas Importantes de este decreto 

estan la autorlzacl6n para vender 50$ de la producclOn t2 

tal en el mercado local y exento del Impuesto al Valor 

Agregado los productos mexicanos vendidos a las plantas, 

como insumos. 1º· 
En febrero de 1990, se autorizo un paquete de incen

tivos fiscales en los que se incluye una reducción de im-

9 1 Id0n. 

10) Idom. 
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puestos corporativos. 11 

Dentro de este proyecto de agilizac!On de la econo-

mfa a través de la maquila se puede mencionar la realiza

ción de parques industriales. 

Estos parques industriales han sido bien desarrolla

dos con infraestructura y servicios de apoyo para cual--

quier operación de manufactura. Tiene cerca consultarla 

experta que hace mas f3cil las operaciones. México tiene 

parques industriales exclusivamente para maqulladoras en 

todo el pafs. Casi todos los paroues industriales para m.! 

quitadoras ofrecen sus tnstelaciones en arrendamiento o 

venta. 

Estos parques también son mas costosos. En grado cr~ 

ciente marcadas diferencias en costos inducen a lnvercio

nistas a ampliar el proceso de analtsls de sitios para l~ 

cluir ubicaciones mas alta de las localizaciones fronteri 

zas tradicionales como areas en las zonas central y sur. 

A excepción de las areas mas contaminadas, los si--

tios a escoger para las maquiladoras no se limitan a nin

guna reg!On especifica en México. 

Otra medida de polltica industrial ha sido la crea-

c!On de Franjas Fronterizas y Zonas Libres (decretadas c~ 

si desde que inicia la industria maqutladora ya menciona-

1 1 1 G'uq:o Edi.tDo.ial ~. Lo& P""D6 cle la m>¡uila, 11l1lJ' ele 1990' p!g. 19. 
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da en el punto: fomento a las exportaciones). En la que 

por dlsposlclOn del articulo 46, fracclOn VII de la Ley 

Aduanera, las mercanctas que importen los habitantes de 

poblaciones fronterizas para su consumo, de la clase va-

lar y cantidad que senale la autoridad administrativa, se 

encuentran excentas del pago de impuestos al comercio ex

terior. Igual tratamiento pueden recibir los centros co-

merciales, las cooperativas y el comerclo organizado esta 

blectdo en las franjas fronterizas, siempre que a juicio 

de la autoridad administrativa ast lo exijan las necesid~ 

des de los residentes de dichas poblaciones y la dificul

tad para que los productos nacionales concurran a ellos.12 

Como ya se menciono anteriormente, estas zonas estan 

reguladas de manera distinta al resto del pats, las mer-

canctas extranjeras que se importan estan exentas del pa

go de impuestos y permisos de lmportac lOn. 

2.1.3 Pol!tlca de lnvers!On extranjera. 

El 18 de mayo de 1989, el gobierno mexicano in 

cremento nuevos reglamentos a la ley que rige la inver--

s !On extranjera. Estos reglamentos tienen el propOslto de 

12) GcbiVlnD ck. /.11xlco, ·~•OO... el~.····" op.clt. µ>¡l. 198. 
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abrir en forma dramattca el campo de participación extra~ 

jera permitida, as! como simplificar el proceso de inver

ciOn y brindar confianza y seguro jur!dico al inversioni! 

ta extranjero. 

El reglamento incluye una clasificación divid~da en 

grupos que limita a la participación extranjera hasta el 

tOOS en algunas de éstas areas. Para actividades no clas! 

ficadas, los extranjeros pueden Invertir hasta en un tOOS 

sin autorización previa de la Comisión Nacional de lnver

stOn Extranjera. Hay que enfatizar que la mayorla de las 

actividades no estan clasificadas, y por lo tanto la In-

versión puede hacerse libremente sin permiso previo de la 

Comisión de Inversiones Extranjeras, simplemente notifi-

candola. 

Mas especlflcamente en el articulo 6 de la menciona

da Ley se aclara que los inversionistas extranjeros no r~ 

quieren la autorización de la Comisión para que adquieran 

en cualquier proporción acciones de sociedades estableci

das o en el acto de su constituciOn, siempre que dichas 

empresas operen como empresas maqulladoras de exporta---

c IOn. 13 

1 3 I Me.!<>'U'.\ y SiMJ?nrJh !-, S.A. de C.V., In:úWl.ia /.bqullaú>'!<2, /.!Wm, 
1990, p!g. 34. 
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2.2 IMPORTANCIA ECONOHICA DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA EH 

HEXICO. ESTRATEGIA SALINISTA. 

El actual gobierno sallnlsta, se ha caracterizado en 

poco tiempo por sus medidas profundas y por su tendencia 

a modernizar todos los sectores de la vida nacional, pero 

ha puesto mayor énfasis en el sector econOmlco. 

Al lnlclar descarto los aterlores programas de lndus 

triallzaclOn y desarrollo del pals e Impuso otros. En se~ 

tldo contrario a sexenios anteriores lejos de determinar 

acaparamiento de funciones regulativas, normativas y de 

control por parte del Estado, se intenta que éste haga me

nos y disminuya su participaciOn en la economta, de forma 

que mientras en 1982 habla cerca de 1,155 empresas en ma

nos del Estado, esta clfra bajo a 340 a principios de 

1990 y se espera que se reduzca mas este número, hasta C! 

si liquidar, vender o desaparecer la totalidad. 

Practlcamente todos los renglones de la vlda naclo-

nal se han sometido a cambio, dado que se han impuesto 

programas de reordenaclOn y modernización en todos los 

sectores lideres, los cuales apenas estan empezando a ca

minar como son: Programa de Modernización del Sector Ener 

gétlco; de ModernlzaclOn de la Industria y el Comercio Ex 

terlor, de Modernlzaclón de la Minerta; de Modernización 
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de la Ciencia y Tecnologla; de Modernización Educativa; -

de Modernización d~ Campo; Programa Nacional de Vivienda, 

de Protección al medio ambiente; y de Reordenación Fls--

cai .14 

De igual manera, transformó el Pacto de So!id~ridad 

Económica (de ataque a la inflación) a un Programa de Es

tabilidad y Crecimiento Económico, ha Impuesto diversos 

planes como el de Repatriación de Capitales a través de -

timbres fiscales y el de subasta de swaps 15 (papeles de 

cambio de deuda por inversión) y estableció un programa -

de desregulaciOn económica. que ataca los cuellos de bot! 

!la administrativos y legales que sufren diversas ramas 

de la producción. 

As! mismo el gobierno salinista concretó cambios le

gislativos importantes, que marcan un punto trascendente 

en la historia económica del pals y que son: El Reglamen

to de Promoción a la Inversión Mexicana y Regulación de 

la Extranjera, el Decreto de Fomento a la industria Maqu.!_ 

ladera. mismos que contemplan la importancia del capital 

externo y la necesidad de que llegue en mayor medida a -

nuestro pats. 

Dentro de esta estrategia destaca la lnstalac!On de 

empresas maquiladoras como objetivo especial. De hecho,ª!!. 

141 k1!6ow y SWJmm lnWur>&, q:¡.clt. p!g. 18. 

15 I AWz m>pr. ~ '""'°' el. .tl!Jm Wll l.n=io E6pinna Emique, PoUtiM Eco 
ni:inica en~. p!g. 29. -
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tre tos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1989---

1994 se considera prioritario el fomento y promoción ·de. 

la industria maqulladora de exportación. 16 

A esta actividad se le atribuyen entre otras vlrtu-

des: ser generadora de divisas y contribuir a elevar la 

competitividad de la Industria nacional; ser una lmpor-

tante fuente generadora de empleo, ademas de favorecer la 

capacitación y el adiestramiento de mano de obra nacional. 

También se dice que contribuye a Impulsar el desarrollo 

regional propiciando la desconcentración industrial y qu~ 

indirectamente, ayuda a colocar exportaciones de la lndu! 

tria nacional y la utilización de los recursos del pals. 

Igualmente se considera un sector propiciador de la trani 

ferencla tecnológica. 

El programa maquilador es el primer esquema formal y 

explicito que adopta México para participar en la subcon

trataclón Internacional de servicios productivos, esto ei 

ta contribuyendo a la Inserción de México en el mercado 

mundial, ya que, de manera indirecta, la maquiladora esta 

proporcionando seguridad a la Inversión foranea para ex-

tenderse a otros campos, también puede interpretarse como 

una fórmula para contagiar a los grupos nacionales empre~ 

dedores de una cultura exportadora capaz de orientar a la 

Id) G<upo ~ ~. "LD! peJcD6 dtl. •••• " <v.c.lt. P't1· 29. 
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estructura productiva hacia la globallzaclOn de las econ~ 

mlas. 

A la maqulladora corresponden casi todos los nuevos 

empleos creados en la Oltlma década (alrededor de 500.000 

personas). 

Aunque la industria maquiladora empezO su actividad 

a mediados de los anos 60, esta industria solo adqulrlO 

resonancia en el pals y a nivel internacional a partir de 

la década de los 80~. A finales de la década esta activi

dad se convirtió en un elemento estratégico para el desa

rrollo, en términos de generac!On de empleos y divisas. 

Z.3 COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION EXTRANJERA DENTRO OE 

LA INDUSTRIA MAQUJLADORA EN NEXICO. 

El nuevo proyecto de lndustrlalizaciOn en México se 

relaciona en forma estrecha con el surgimiento de un mod~ 

lo de acumulación de capital, basado en la inversión ex-

tranjera directa, que participa tanto en el proceso pro-

ductivo como en la creaclOn de infraestructura industrial, 

servicios financieros y administrativos. En este nuevo m~ 

delo de acumulación de capital, una de las formas mas im

portantes de articulación con la economla Internacional -

realiza por medio del comercio intrafirma e lnterindus---
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tria que desarro)ian en México las m~s importantes empre

sas trasnacionales y multinacionales que recurren a esqu! 

mas de subcontratación internacional. 

La subcontratación Internacional en México se identl 

flca con la Industria maquiladora de exportación y repre

senta una modalidad de la internacionalización del capl-

tal para enfrentar los nuevos cambios que se producen en 

el mercado mundial como: el r~pido desarrollo tecnológico 

en paises como Estados Unidos y Japón, la fuerte compete!!. 

eta por los mercados entre las grandes firmas, y el re--

ciente proteccionismo entre paises para contrarrestar es

ta competencia. 

La orientación de la polltica económica de México h! 

eta una mayor vinculación a los mercados internacionales 

favorece a la inversión extranjera y el establecimiento -

de un nOmero mayor de empresas en el pals. 

La Inversión extranjera directa (IED) en México as-

clende a 32,718 millones (hasta marzo de 1991) y su com-

portamiento hace pensar que para 1994 se ir>:reieltar~ en <ms 6 -

mi! millones. 17 

111 

Los principales paises que invierten en México son: 

ESTADOS UNIDOS 

GRAN BRETMA 

63% del monto total, 

6% 

/Jo!ÚJe'r.(D Ll1r/l.z IJ fdüJt :untlnez, ''En = lll'.61?4 fu. ~ ex,t;ianjeJul dÍJ<e.C,lll 
~ele. miL 132 miLlDrtu ele. r/lJ(aluu", ~. 12 ele. a/Jlúl. ele. 1991, P'g. A-5. 
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ALEMANIA 

FRANCIA 

suiza 

6.2% 

4.3'.I\ 

4.2S 

RBllE: ~. ''En~ ""41'.1, (a .úaJeJr.ain eJ<,(Jw¡jWJ. diJi2em (pt. de nti.t. 132 ml
th:ms de "5tMl'.I, 12 de a6lt.l.l de 1991, p!g. A-5. 

Estos paises tienen inversiones en maquiladoras en va

rias partes del mundo especialmente en México y los pal-

ses asiattcos. Sin embargo, México se coloco en una sltu! 

clón privilegiada competitiva con respecto a los paises 

de Asia, no sOlo en términos de valor de mano de obra, s! 

no también en términos de apertura del mercado Interno p~ 

ra la industria maquiladora. Las fuertes devaluaciones 

del peso a partir de 1982 redujeron el salarlo promedio -

en México (en dólares) con relación a los paises aslatl-

cos convirtiéndose en un lugar mas barato para producir. 

Estados Unidos es el pats que concentra mayores inver

siones en maqui laderas, esto se debe a varias razon.es: la 

vecindad de los paises que permite: 

- La reducción considerable de los costos de duración 

del transporte de los componentes y productos. 

- Establecer filiales del lado norteamericano que se 

encargartan de terminar, empaquetar o distribuir los 

productos. (Asl las dos empresas pueden ser adminis

tradas por un mismo equipo). 
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- Los cuadras.técnicos y admlnlstratlvos pueden canse~ 

var su modo de vida al seguir habitando en Estados -

Unidos, las leyes mexicanas los autorizan a atrave-

sar cotidianamente la frontera. 

Un mejor control y una mas raplda modificaciOn de 

Jos modelos. 

Por otro lado, la existencia de zonas francas que per

mite la lmportaciOn de equipo industrial y material de -

oficina as! como de Yehlcu!os y: rnenare·s del persona J admlni~ 

tratlvo y técnico, del norteamericano que quisiera vivir 

en México. 

Los siguientes puntos no son prioritarios para las em

presas norteamericanas, es decir. a ellos tienen acceso 

todas las maquiladoras de cualquier pals. 

- Locales adecuados para instalarse 

- Apoyo del gobierno mexicano, reducciOn de Impuestos 

y formalidades administrativas rapldas y expeditas. 

- Alojamiento para los trabajadores 

- Energla barata. 

- Facilidades de acceso (infraestructura, carretera fe 

rroviaria y marltima). 

La polltica de fomento a la industria maquiladora ha -
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sido basica para atraer empresas extranjeras, en la que -

se encuentra un grupo de japonesas. (Japón es el segundo 

socio comercial de México). Se calcula que el namero de 

maqutladoras japonesas, cuya mayor parte se localt~a en -

Tljuana, representa menos del 2% del total de plantas ln~ 

taladas en el pats. Se teme que este pats al instalar un 

gran namero de plantas maquiladoras y aprovechando la fa

cilidad que tiene México para Ingresar al· mercado estado.!!_ 

nldense, forme parte de una estrategia global de Tokio 

destinada a dislocar el aparato Industrial de Estados Un.!_ 

dos, desplazar a sus empresas de los mercados, afectar el 

empleo de los obreros estadounidenses y finalmente influ

ir seriamente en su economta. 

Esta relac!On profundiza las fricciones entre JapOn y 

EUA y afecta la polltlca econOmlca mexicana. Es importan

te porque se trata de sus dos principales contrapartes c~ 

merciales y acreedores de su deuda externa, asl como sus 

mayores inversionistas extranjeros. 

Estados Unidos ha practicado disposiciones que restrl~ 

gen las exportaciones de algunos paises que supuestamente 

se valen de practicas desleales para Introducirse en el 

mercado de Estados Unidos, Esto preocupa a JapOn porque 

el intercambio comercial con este pats puede complicarse 

ann mas en el futuro. Este temor se fortaleció con la in-

cluslOn de JapOn en la SUPERLISTA 301, lo cual ha dado !.!!_ 
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gar a la dispersión de sus companlas hacia otras reglones 

del mundo a fin de eludir ese tipo de restricciones comer 

ciales. Esta preocupación por situar sus inversiones en 

paises que por su ubicación geogr4fica, dotación de recur 

sos y disposiciones legales, faciliten el acceso a los 

grande mercados de consumo, principalmente el de EUA. 

Los paises Industrializados recientemente (PlR) aslat! 

cos no sólo han dejado de ser competitivos en cuanto al 

costo de mano de obra sino que cada vez es m~s dificil 

que su~ contrapartes comerciales concedan un trato prefe

rencial a sus productos. A partir de 1989, Taiwan, Singa

pur, Corea del Sur y Hong-Kong no pueden hacer uso del -

Sl stema Generalizado de Preferencias y puede suceder lo 

mismo con Japón. Estos paises experimentan superavlt co-

mercial con EUA, por lo que temen ser se~alados como so-

cios comerciales desleales y que se les apliquen sancto-

nes protecctontstas. Para hacer frente a estos problemas 

los paises asiatlcos han optado. por elevar la calidad de 

sus productos, diversificar sus lineas de producción, es

pecial izarse en arttculos mas elaborados e incrementar 

sus inversiones ya sea en mercados de exportaciOn o en 

las regiones con mayores ventajas comparativas. Desde es

te punto de vista, México es un lugar atractivo para la 

inversión japonesa y de otros paises asiaticos. Algunas 

compañtas japonesas consideran a México como un componen-
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te potencial en su estrategia de globallzaclOn, esto es, 

en la creación de redes manufactureras en escala interna

cional. De igual manera, los japoneses temen la creaciOn 

de bloques exclusivos en Europa y Norteamérica por lo que 

estan tratando de formar parte de el los. 18 
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UBICACION OE LA INOUSTRIA MAQUILADORA DE LA RAMA ELEC
TRICA Y ELECTRONICA 

En términos generales se puede definir a la EMPRESA 

MAQUILADDRA DE EXPDRTACIDN como un establecimiento reiatl 

vamente rudimentario, con un nivel muy bajo de Inversión 

en capital, donde las materias primas y los productos se

miterminados provenientes de otro pa!s son ensamblados o 

transformados. Estos productos una vez ensamblados o par

cialmente elaborados son reintegrados a este pais extran

jero bajo un tratamiento aduanero especial, es decir, gr! 

vado solamente en el valor agregado por las operaciones 

de ensamble o transformación efectuadas en México, 1 

Tradicionalmente la maquiladora ha hecho énfasis en 

el ensamble simple con operaciones intensivas en mano de 

1 l !.ei.y <Alld, ~ ~. Gp.elt. plg. 1. 
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obra¡ pero en los Oltimos anos se han introducido proce-

sos productivos que van mas alla del mero ensamblaje y -

utilizan tecnolog!a avanzada, ésto esta sucediendo tanto 

en nuevas empresas como en las que han operado ~n perfo-

dos largos con el esquema anterior. 

Ha sido seleccionada la electrónica porque es una de 

las ramas m4s importantes en empleo y valor agregado y 

porque muestra mejor en qué sentido se est4 transformando 

la maqulladora. 

3.1 DEFINICIDN, PRINCIPALES GIROS E INDICADORES ECONOMI

COS COMPARATIVOS. 

La RAMA ELECTRICA y ELECTRONICA esta formada por ma

quinas. aparatos, accesorios y articules sobresaliendo el 

ensamblaje de computadoras, radios, televisores y princi

palmente semiconductores; éstos Oltimos se encuentran en 

casi todos los aparatos electrónicos desde los m4s sim--

ples hasta los mas complejos. 

En la elaboración de un semiconductor, hay en gene-

ral, tres procesos bastees: 

1.- El diseno de circuitos. 

2.- FabricaciOn de componentes. 

3.- El ensamblaje y la verlficaciOn. 
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El primer proceso se realiza casi siempre en el pais 

de la casa matriz, puesto que las actividades de Investi

gación e innovación rara vez se comparten con las filia-

les. La fabrtcaciOn de componentes representa un proceso 

muy complejo que requiere mano de obra altamente califlc~ 

da y un equipo muy sofisticado. Este proceso también se 

realiza, por lo general, en la casa matriz o en filiales 

establecidas en paises industrializados. El ensamble y v~ 

rificaclón son procesos mas rutinarios y que necesitan de 

mano de obra mas abundante e instalaciones rudimentarias. 

A medida que el producto alcanza un cierto grado de mand~ 

rez, la importancia rela~iva del ensamble y la verifica-

ción resulta un factor cada vez mas importante en la de-

terminación del costo del producto. La naturaleza de este 

trabajo. permite por tanto. utilizar la mano de obra de -

los paises subdesarrollados para reducir los costos de -

producclOn.2 

La producción de la maquiladora se puede dividir de 

la siguiente manera: 

Eléctrica-electrónica 

Automovillstlca 

2) Wy OJed, op. clt. plg. 63. 

44% 

20'.t 
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Vestido 

Servlc los 

Otras 

GRAFICA # 1. 

RAMAS DE PRODUCCION 

44' 

7'J, 

zos 

10'J, 

R.EllTE: R2l!i.!tll dJI. Cal1!Aeio Ex.Wr,lctr., """"dJI. 198'1, p!a.218. 

10'1. 

7'1. 

19'1. 

ID Eléctrica-ElectrOnlca 

~ Automovi l ltlca 

l!B Vestido 

•Servicios 

12 Otras 
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Como puede apreciarse en la grafica 1. la rama eléc

trica y electrónica desarrolla el mayor porcentaje en es

ta actlvldad seguido por la rama automovll!stlca y del -

vestido. 

Sin embargo, existen otras ramas que aunque menos n~ 

merosas tienen un papel importante dentro de la industria 

maquiladora como son: 

- Muebles 

- Juguetes 

- Zapatos y Pieles 

- Procesamiento de alimentos 

- Herramientas 

- Productos qutmicos 

- Abrasivos 

- Equipaje 

- Otras Industrias 

Las ramas de la industria han crecido mucho y sus 

operaciones van desde actividades muy simples (como meter 

propaganda en sobres y procesar cupones de descuento que 

ofrecen los supermercados estadounidenses} hasta activid~ 

des sumamente complicadas (como la construcción de yatesi 

En la actualidad hay inclusive granjas maqulladoras, 

que traen semillas y equipos agrtcolas estadounidenses 

al Interior de México y producen vegetales congelados pa
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ra firmas como: . 

- General Foods Corp. prople~ta~ía de: 

* Blrd Eye, 

* Green Glant Ca. y 

* Campbell Soup Ca. 

Otras fabricantes de juguetes como: 

- Mattel Inc. 

- Flsher-Prlce y 

- Tonke Corp. 

Incluso existen empresas formadas por contratistas 

del Departamento de Defensa como: 

- La Hughes Alrcraft Ca. y 

- La Rockwel 1 International Corp. 

Dentro de la electrOnica pueden mencionarse grandes 

empresas como: 

- Sanyo Electrlc Ca. 

- Sony 

- Hltachl Ltd., 

- Matsuchlta Electrlc Industrial Ca. 

- Electronlcs Ca. 

El lugar que ocupa la industria eléctrica y electrO

nica en la maquiladora. puede apreciarse en los slguien-

tes cuadros: 



PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA DE EXPDRTACION POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONOHICA 
ruml# 2. 

TOTAL NAC 1 ONAL Sli!IIIIJl,fffPNllCllJl,Jll>I.. OOMl.E IE Fll10S 1E ~ FlllUCICIIJI IE C/Ullll E 
PERIODO (JE Y BHATllD 1E "-Dt311l!i TIR Y Ol1lli AUJ. llXTil!>. 11111 TOJA JE. OIR) 

lamJOC ~w. Vf.!.Cll ut.OC =W. •Vf.!.Cll IUt oc PEIW;I< 1 Vf.!.Cll IUt oc PERSCJW. 1 Vf.!.Cll 
mta.s:. mo,ooo. -- ESTta.s:. tal ""'º"' EST"'" oo.P.000 -- ESTta.s:. oo.P.000 NIB:liXJ 

1985 7flJ 211,968 325,249.7 12 1,ffi5 ¡ 0.8 100 21,473 6.9 36 4,531 1.6 

1986 89J 249,l!lJ 792,017.9 14 2,11151 0.9 lll 15,311 6.5 37 4,551 1.3 

1987 
SEPTIEMlRE 1,100 319,152 212,234.4 15 2,423 0.7 175 31,l;I 6.4 38 5,529 1.1 

OClllllRE 1,a:ti 325, 129 245,617.1 15 2,754 0.8 178 31,748 6.3 40 5,61!l 1.2 
llJllEMlRE 1,248 lll,OOJ 152,819.0 16 2,l!l2 o.a llli 32,199 6.7 43 5,716 1.2 
D!CIEMlRE 1,159 322,743 323,~.1 17 2,279 1.1 187 31,554 5.7 44 5,736 1.2 

1988 
HERO 1,279 329,413 3(!;,012.3 17 2,493 1.0 189 31,lill 5.3 45 5,895 1.2 

FE!llrnJ 1,ll4 337,735 353,00l.4 17 2,713 1.2 191 31,910 5.2 46 6,015 1.2 
W-RZO 1,329 349,415 431,453.7 17 2,SIB 1 1.1 195 34,951 5.7 47 6,155 1.1 
Pl.llll 1,341 355,521 393,681.8 17 2,m 1.4 195 34,676 5.4 47 6,156 1.3 

fl\YO 1,360 361,895 420,11.B.6 17 2,630 1.4 199 34,674 5.4 47 6,ll7 1.2 
.l.N!O 1,ll!l 367,815 433,343.7 17 2,760 1.1 201 34,151 5.5 47 6.345 1.2 
J.LIO 1,410 377,511 445,465.0 18 3,013 o.a 201 35,656 5.1 48 6,583 1.1 

Atll5TD 1,441 ll!l,570 450,318.0 18 3,ci;I 0.6 2(!j 35,954 5.1 48 6,635 1.1 
SEPTIEMlRE 1,459 l'IJ,422 465,476.0 18 3,034 0.6 2ll7 35,649 6.0 49 6,7Zl 1.2 

OCll.llRE 1,473 393,273 493,053.0 19 5,569 0.7 210 35,656 5.4 so 6,!lll 1.2 
lll'llEMlRE 1,41!l 393, 132 511,420.0 10 5,735 1.0 212 36,196 5.6 49 6,853 1.2 
DIClEMlRE 1,450 389,245 515,780.0 20 5,023 1.2 211 34,l!l; 5.8 so 6,776 1.5 

1989 
aERO 1,518 393,658 476,741.0 20 4,220 0.7 213 34,440 5.2 so 7,340 1.2 

RBlfE, A"""2.da !~~.¡~~.a da~. VE5!, mruo 19, p!g.24-25. 

~ 

' 

OOMl.E IE IUlill, Sli 
K1l5. y cmu; AUJ. 

IUt o< ¡)66}~,~~ 
ESTta.s:. oo.P.000. 

74 6,522 ! 4.0 

91 9,632 4.3 

4.81 138 15,592 
142 16,0ll 

4.91 1SO 16,ll2ll 4.9 
lSO 16,ll2ll 5.5 

152 15,746 7.0 
158 16,117 5.7 
11il 16,819 5.3 
163 17,004 5.3 
167 17,484 5.4 
112 17,396 5.5 
m 18,571 5.4 
1111 18,203 4.9 
1lli 18,553 5.4 
187 19,006 5.0 
189 19,00l 5.4 
191 19,245 5.2 

197 19,li'J 5.2 



PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
Cll'lHJ # 2. 

cctlTllU'ClCJl. 

' 
"' "' ' 

PERIODO 

1985 

1986 

1987 
SEPTIEMJRE 

OCTimE 
IO/IEMlRE 
DICIEMJRE 

1988 
BmJ 

FEBROO 
f'AAZO 
!\mil 

l'AYO 
.:WIO 
.ll!O 

AIIl5TO 
SEPTIEMJRE 

OCUl1lRE 
IO/lE!>mE 
DICIEMlRE 

1989 
BmJ 

PmU:llE (JJIM!Ql; 

rtM.IJE PERSCIW.. % VALCR 
ESTPlll.E!:. OClPPOO -3 92 0.1 

5 275 0.4 

23 1,035 0.6 
24 1,009 0.7 
28 1,137 0.7 
29 1,155 0.8 

28 1,118 1.1 
30 1,440 1.0 
30 1,418 0.8 
31 1,441 1.0 
32 1,479 0.9 
32 1,494 0.8 
36 1,543 0.B 
38 1,674 0.6 
39 1,682 0.6 
41 1,658 0.7 
42 1,628 0.7 
43 1,673 0.7 

44 1,816 0.7 

(lH)[JUI[(Jj,IIDM5JJUI[(J 

EIMl.l.E IE BJJIPO IE 1P.llf 

MM. llE PERSCIW.. % VALCR 
ESTPlll.E!: OClPPOO =rm 

63 40, 145 26.1 

76 49,()18 23.6 

113 61,340 26.7 
116 63,Zll 25.7 
121 63,824 24.2 
122 63,182 23.8 

127 65,079 23.6 
128 66,387 24.4 
130 68,517 23.2 
128 68,334 25.2 
127 71,003 23,4 
128 72,!n! 23.1 
127 73,724 29.3 
129 77,'3J2. 31.0 
132 l:ll,Oil 23.3 
132 00,ffiS 27.1 
133 84,206 25.6 
131 83,&l 25.3 

132 83,728 25.5 

EIMl.l.E y llPNl/Ci(Jj 1!6'Ml.E,lft1JllWUA,B1JIPO, 
IE B1JIPO,lfR. Y SE PlíIT. lt\T. Y lffilATll5 BE. Y BEl1Ul 

IUl.IJE PERSCIW.. % VALCR MM. llE PER9:M % VALCR 
ESTM'..B: OClPPOO NKfN. ESTPlll.E!:. OClPPOO mooi 

21 2,Jffi 1.6 174 100,859 44.6 

25 3,253 2.0 292 113,001 45.1 

26 3,915 1.8 3g) 135,754 42.1 
27 4,074 1,8 356 136,935 41,3 
27 4,139 1.8 365 140,(B) 41.3 
28 4,175 1.B 372 136,754 43.B 

29 4,462 2.1 377 139,068 42.5 
29 4,Sfl) 2.0 3!li 141,729 41.7 
29 4,625 1.8 396 145,500 44.2 
29 4,731 1.6 400 140,ffiB 41.8 
29 4,742 1.6 406 151,149 41.8 
29 4,826 1.7 414 153,635 42.9 
32 4,!!15 1.5 417 156,444 38.B 
32 4,963 1.3 424 157,182 33.5 
32 5,074 1.5 427 100,859 33.5 
32 5,3)4 1.5 427 158,363 40.5 
32 5,376 1.4 431 100,lffi 41.4 
32 5,131 1.4 432 156,573 41.4 

35 5,236 1.4 439 158,314 41.4 



Llevando a cabo el an3llsls de los cuadros puede de~ 

tacarse el papel de la rama eléctrica y electrónica. Por 

ejemplo de un total de 1518 establecimientos hasta enero 

de 1989, 439 pertenecen a esta rama, lo que significa un 

29%. 

En la siguiente graflca puede verse con mayor ciar!-

dad: 

GRAFICA # 2. 
% DE ESTABLECIMIENTOS 

111 Eléctrlca-ElectNlnlca 

~ Textil 

111 ltJebles 

w Autopartes 
13S 

üJ Prod.qulmlcos 

rn Calzado 

o Equipo y Herramienta 

• Alimentos 

iii Otros 

RENTE: Ela1xYIJzJo Cllt! cWru ~de~ det. MEl, ~ ltrlitt>it>Wi 
de ea rrdJMJWI ~de Ex¡::o/f.tnc.il,,,. IJ'llJpJ& ele~ Ecorl<'.mú>:l. 
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En cuanto a• personal ocupado hasta enero de 1989 le 

corresponden 158,314 de un total de 393,658 trabajadores, 

lo que representa un 40,i. 

La siguiente graflca ayudara a dimensionar, compara!!_ 

do con las otras ramas industriales. 

GRAFICA # 3. 

PERSONAL OCUPADO 

e E léctrlca-el ectnlnlca 

DI Autopartes 

li!l Textil 

liiil lt.!ebles 

211 
lil\l Zapato 

lü1 Equipo y Herramienta 

o Alimentos 

• Productos qulmlcos 

111 Otras 
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En lo referente al valor agregado la rama eléctrica 

electrOnlca contribuye con un 41.4%, lo que al Igual 

que las otras comparaciones constituye el mayor porcenta

je: 

La siguiente graflca puede mostrar con clarld.ad lo 

anteriormente se~aladoª 

GRAFICA # 4. 

% DE VALOR AGREGADO. 

41.4 [!) Eléctrlca-ElectrOnlca 

¡;¡) Autopartes 

liil Textil 

B lllebles 

25.51. lill Equipo y Herr .. lenta. 

lill Calzado 

1a.-n o AlllOOntos 

• Prod.qu !micos 

im otros 
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La idea de aclarar la poslciOn que ocupa la rama --

eléctrica y electrOnlca comparada con el resto de la in-

dustrla maqulladora, tiene el objetivo de dimensionar su 

fortaleza y facilitar la proyecclOn de sus beneficios ha

cia el futuro; esta lOglca quedará más clara en el sl---

gulente punto. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA RECEPCION DE TECNOLOGIA EN LA MA-

QUILA ELECTRICA Y ELECTRONICA. 

La Industria electrOnlca tiende a jugar un papel ca

da vez mas importante en la industria moderna. El avance 

de la mlcroelectronlca ha Influido mucho en la transform!. 

ciOn de los procesos productivos. Por ejemplo, los avan-

ces en la computaciOn han estimulado innovaciones tecnol~ 

glcas en la robOtlca y el control numérico. 

En los paises Industrializados hay una tendencia a -

aumentar el grado de automatización incorporando maquinas 

equipadas con controles electrónicos programables y ro--

bots. Los hay relativamente simples (sus movimientos se 

limitan a trasladar objetos} y Jos hay de mayor compleji

dad (con capacidades sensoriales y visuales}. Se han des! 

rrollado también sistemas de lngenierla y sistemas inte-

grados de dlse~o y de manufactura en los que el diseño y 
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las maquinas forman un sistema controlado por la computa

doras. 3 

Contrario a algunas ideas, en relación a que el avaE_ 

ce del proceso de automatización en los patses centrales 

Implicara la reublcac!On y desaparlclOn de la lnd~strla -

maqulladora, fundamentado en que este proceso Industrial 

radica en los bajos salarios ya que, al automatizar la m! 

quila se aumenta la productividad y se ahorra mano de 

obra. Viéndolo as!, los paises desarrollados perderan el 

incentivo para invertir en patses con menores niveles de 

salarlos; existe, sin embargo, otra hlpOtesis, fundament! 

da en que el proceso de automatización en los patses ava~ 

zados se ha enfrentado con diversas dificultades de tipo 

financiero, tecnolOgtco, administrativo y social. Por 

ejemplo: los robots para tareas de ensamble aQn tienen mu 

chas limitaciones (eso se descubrió cuando la planta de 

General Motors en Detrolt trato de automatizar su produc

c!On). Lo que desmotivo la dlfus!On de la automatlzaclOn. 

Es importante considerar que las empresas internaci~ 

nales compiten sobre una base mundial y cordinad~ en esp~ 

clal, las ramas eléctrlca-electrOnlca y automovlltstlca. 

Debido a ello la competencia se agudiza y la tecnologla 

ocupa un lugar estratégico. La finalidad es asegurar una 

3) 
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ventaja competltiNa mediante precio y calidad. 

Dentro de la Industria maquiladora hay gran heterog! 

neidad de tecnologla, por lo tanto, se puede dividir en 

tres tipos de empresas: 

t.- Con largas lineas de ensamble manual y un mlnlmo 

de equipo. Estas empresas son las mas cercanas a 

la concepción convencional de las maquiladoras -

de exportación. 

2.- Empresas cuyo equipo viejo se ha reconvertido m! 

dlante controles electrOnf cos regidos por compu

tadoras. lo que ha propiciado transformaciones 

en la organización del proceso del trabajo. 

3.- Empresas con maquinaria microelectrónica moder-

na. 4 

La heterogeneidad tecnológica existe también en el 

interior de las empresas que cuentan con nuevas tecnolo-

gf as. coexistiendo la automatización con procesos muy in

tensivos en mano de obra. 

Los dos Qltfmos tipos, han estado ganando terreno en 

41 FlOJt BUwt, lJ1.(a. ~. q::>. clt. ~. 211. 
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los Qltimos anos. 

No existen datos estadlstlcos agregados sobre el gr~ 

do de difusión de nuevas tecnologlas en la Industria ma-

quiladora, por ello, las afirmaciones siguientes con res

pecto a la Industria eléctrica y electrOnica estan'funda

mentadas en una encuesta realizada por Flor Brown y Lilla 

Oomlnguez, que aparece en la Revista de Comercio Exterior 

de marzo de 1989. 

La industria eléctrica y electrOnlca demuestra ser -

la rama que ha recibido mayor cantidad de tecnologta. 

cuadro 3. 1 

MAQUINARIA MICROELECTRONICA POR SECTORES 

ELECTRICD ELECTRONICO 

A U TOMO V 1LIST1 CO 

UNIDADES 

275 

ti 

RBIT'E: llelliMll de Co!eJrcio fJGWl.iDlr., nm.zo de 1939. "'9. 219. 

PORCENTAJE 

96.1 

3.9 

Desde el punto de vista de que estas dos ramas son 

las mas importantes, no se hace necesario incursionar en 

las demas para comprobar lo que este cuadro hace eviden-

te. 

El cuadro muestra el nOmero de unidades de microeleE_ 

trOnica que fueron encontradas en cada rama, y el pareen-
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taje que representa dentro de Ja misma empresa. 

El proceso de tecnificación en Ja industria electró

nica puede encontrarse en las maqulladoras de Ciudad Jua

rez, Tijuana, Reynosa y Mexlcall principalmente, que han 

estado automatizando su linea tradicional de ensamble pa

ra la inserción de componentes electrónicos. 

Existen varias razones para usar maquinaria micro--

electrónlca. la mas frecuente es por Ja necesidad de te-

ner un mayor control del proceso de producción con el fin 

de asegurar mayor calidad y regularidad del trabajo, as! 

como perfeccionar Jos sistemas de control de calidad (se 

requiere mayor precisión, confiabilidad y homogeneidad d! 

bldo al alto nivel de exigencia del subcontratlsta en el 

mercado estadounidense, que por lo general es parte de la 

mJ~ma corporaciOn a que pertenece la empresa maquiladora). 

Entre otras razones se puede mencionar: 

- Disminuir los costos no salariales, gracias al ah~ 

rro de mermas, herramientas o inventarios. 

- Reducir costos salariales. 

- Garantizar la seguridad Industrial. 

- Aprovechar la seguridad propia de estas técnlcas. 5 

los diferentes procesos productivos van requiriendo 

diferentes formas de automatización, es por ello que este 

51 rdrm!. 
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proceso se lleva a cabo en la industria eléctrica y elec

trónica en forma parcial y selectiva. La mayorla de las 

maqulladoras que usan estas tecnologlas combinan procesos 

intensivos en capital con aquellos intensivos en mano de 

obra. En algunos casos ocurre as( porque la revisión ocu

lar humana es insustituible; en otros, debido a que algu

nos componentes requieren insertarse manualmente y en los 

demas, si bien existe la oportunidad de automatizar, es 

mas rentable emplear a un obrero. La declslOn de automat! 

zar se toma con mucho cuidado y de manera muy selectiva. 

La existencia de empresas que no utilizan equipo ml

croelectrOnlco se debe, ademas de que el bajo nivel de -

los salarlos no lo justifica, a que aQn no existe la ma-

quinaria adecuada para sus procesos espectficos. 

Existe la posibilidad de que aumente el uso de maqu! 

naria microelectrónica en esta rama maqulladora, pero los 

metodos de ensamble manual continuaran existiendo durante 

un tiempo largo. 

La automatización de los procesos productivos no ne

cesariamente se realiza con maquinaria de Qltima genera-

clOn. Puede darse a través de reconversión y en algunos 

casos la maquinaria {robots o equipo de control numérico) 

son transferidos desde las f!bricas de origen con algunos 

anos de uso, lo que Indica que existen modelos ,m!s moder

nos y automatizados cuyo empleo no se ha considerado para 
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las plantas de México. 

Se trata de modalidades de adaptación para aprove--

char las condiciones especificas de loscbajos·salarlos y 

paquete de subsidios. 

La siguiente clta nos da una idea de la dismtnucl6n 

de trabajadores motivada por la lntroducclOn de maquina--

ria: 

" •••• El promedio de trabajadores sustituidos por ma

quina (3.5) se multlplic6 por el nQmero de maquinas. As! 

se sustituyen directamente 1001 trabajadores. De esta ci

fra se restaron 249 Ingenieros y tecnlcos contratados a 

ralz de la lntroducclon de nuevas tecnologlas, lo que da 

una pérdida neta de 752 trabajadores. De acuerdo con es-

tas cifras se puede afirmar que en relación con el empleo 

total de las empresas. la dlsmlnuclón no es muy importan

te, ya que representa el si de la ocupación registrada 

en la muestra. Esto es explicable si se toma en cuenta 

que la introducción de nuevas tecnologlas es reciente y 

parcial".6 

Otro efecto importante de la incorporación de nuevas 

tecnologlas es el cambio en la composición de la demanda 

de trabajo. Hay un cambio notable en el caso de personal 

calificado (ingenieros, técnicos y personal de manten!---

61 FtDlt S.O... y Utúi llanútJ¡ez, "Miaw ~ ••••••• • op.clt., ReuiMlt d< 
Cme/rtJ,i.o Ex.IJ1Jr.i.oo." m>'lZO 1989, p!g. 220. 
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miento) para las empresas que han incorporado nuevas tec

nologtas. El aumento de ingenieros y técnicos para empre

sas que no las utilizan fue de sOlo 3.5 y en las que si, 

fue de 33.7't.. 7 

La automatizac!On de las plantas maquiladorasha lnl 

ciado modificaciones importantes en la estructura del tr~ 

bajo {como se explico arriba) y se estan observando cam-

bios importantes en la actitud ante el trabajo tanto de -

los obreros como de las empresas. El trabajador se encar

ga de preparar y controlar el equipo o interviene en el 

flujo de producc!On cuando hay problemas. La labor de ma~ 

tenimiento tiene mas importancia porque el costo de las 

roturas y el mal funcionamiento del equipo es muy alto. 

Ello exige del obrero mayor atenc!On y limpieza en el pr~ 

ceso de trabajo y capacidad de abstracc!On. Los encarga-

dos de estas nuevas tecnologtas se acostumbran a la lec-

tur.a de manuales e interprestac!On de planos. La del lcad~ 

za de los productos y lo minOsculo de las estructura~ fa

bricadas exigen una actitud de responsabilidad del traba

jador. 

Las nuevas tecnologlas facilitan una distinta organl 

zac!On del trabajo: mayor flexibilidad de puestos y el e! 

tableclmlento de los clruculos de calidad que demandan ma 

yor partlclpaclpaclOn de los trabajadores. 

71 rd~m. 
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Puede asegu~arse que la incorporación de tecnolog!as 

tiene dos efectos de importancia: 

1.- Un cambio en la composición de las fuerza de tr! 

bajo en la industria maqulladora en favor del 

personal calificado, sobre todo técnicos e inge

nieros. 

2.- Un cambio en el perfil del trabajador demandado, 

Exigiéndose al obrero mayor atención y limpieza 

en el proceso de trabajo y mayor capacidad de 

pensamiento abstracto. 8 

La manera como va evolucionando la industria maqui!! 

dora en sus caracterfsticas tecnológicas y laborales coin 

ctde con la estructuración de los patrones de competencia 

que se estan dando entre las naciones industrializadas. 

La modernización tecnológica de la industria maqui!! 

dora de exportación debe considerarse como un rasgo posi

tivo en términos de la continuidad de la invers!On. 

Los efectos de la maqu!ladora, ademas del empleo di-

recto de mano de obra y generaciOn de divisas. que son los 

mas notorios en el corto plazo, tiene otros dos factores a 

los que no se les ha dado mucha importancia como son: La -

11 roo.. 
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lnverslOn en la Industria nacional para satisfacer la de

manda de Insumos y fomentar la modernlzaclOn que va de la 

mano con el aprendizaje tecno!Oglco. 

Hay algunos casos interesantes en cuanto al avance 

en la curva de aprendizaje tecno!Oglco. Se trata de un 

grupo de empresas mexicanas o con importante capital naci~ 

nal, que han penetrado en los procesos industriales de 

sus clientes en el mercado estadounidense con el fJn de 

reducir costos y minimizar rechazos trabajando con las -

normas Internacionales. El aprendizaje tecno!Oglco logra

do les ha permitido aumentar las fases de producc!On a 

subcontrato en un producto dado 1 asI como abrir nuevas 

plantas en otras lfneas. 

Estimular la creac!On de este tipo de empresas con 

un paquete de Incentivos fiscales y crediticios adecuados 

permitirla captar beneficios, tanto o mas Importantes que 

la obtenc!On de divisas y la creac!On de empleo, de esta 

manera se puede captar tecnologta y se puede crear ~na d! 

n~mtca inversionista nacional, creando ast el capital de 

trabajo nacional que tanto preocupa a los crltlcos de la 

Industria maqulladora. 
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3.3 CAPITAL DE INVERSION, PRINCIPALES FUENTES Y CAUSAS. 

Actualmente tenemos inversiones en maquiladoras por 

parte de Estados Unidos prlnc!palmente, que como se expll 

cO (en el punto 2.3 de este trabajo) tiene varias venta-

jas que le permiten abaratar costos y tener competitivi

dad Internacional. 

Hay lnverslOn europea que aprovecha los bajos costos 

de mano de obra. 

Hay también Inversión de los paises as1at!cos como 

JapOn,Sudcorea, Hong-Kong y Taiwan. El Interés por !nver 

tlr en maqutladoras por estos palses va en aumento. De ahl 

que en México se tenga la presencia creciente de empresas 

trasnaclonales japonesas (como Sanyo, Hatsushlta, Toshlba 

y Kyocera), también se tienen inversiones crecientes de -

otros paises de la Cuenca del Pacifico (Sudcorea, Hong--

Kong y Talw!n), en maqulladoras eléctricas y electrónica~ 

Gran parte de esta nueva !nvers!On en el norte de Hé 

xico busca: 

- Evadir barreras arancelarias erigidas por Estados 

Unidos para proteger el mercado doméstico de la 

competencia internacional y las presiones a los e~ 

portadores para adoptar restricciones voluntarias. 

- Aprovechar los excedentes en Estados Un;dos por --
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las subsldlarlas de compañlas aslatlcas en ese pa-

1-s. 9 

Ha aumentado la partlclpaclOn de empresas cuyo mere! 

do prlnclpal para el producto maqullador es el de alcance 

nacional o regional en Estados Unidos y se ha reducido la 

importancia de las empresas que se orientan a mercados lo 

cales cerca de la frontera mexicana. 

Todo parece Indicar que segulran la~ trabas a los P! 

!ses superavltarlos como JapOn, Taiwan y Corea del Sur 

con el fln de reducir su déflcl t, EUA, en articulas electr~ 

nlcos. Lo que segulra siendo la expllcac!On del creclmle~ 

to de Industrias electrOnlcas de estos paises en Tljuana. 
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IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA RAMA 
ELECTRICA Y ELECTRONICA EN MEXICO 

4.1 POSIBILIDADES DE INTEGRACION A LA ECONOMIA NACIONAL 

Existe muy poca integración de la Industria maquiia

dora con la industria mexicana. El porcentaje mas optimi~ 

ta de participaciOn mexicana de insumos oscila entre 2 y 

2.3i. 1 Dentro de las principales razones estan: 

- Baja calidad de los insumos 

- Entrega inoportuna,y 

- Precios altos. 

Existen varias razones que ayudan a entender este hecho. 

En principio, el tipo de productos que se procesa en la -

11 G>w¡xi EdltIYi.iJlC. Expwa¡n, Rw. ~· "l.& ~ rm6<JJ1t ck. pdl.", 
1-!WJ:o, ~de 1989, p!g. 35. 
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maquiladora requiere un alto grado de tecnología que des~ 

fortunadamente no est~ disponible domésticamente en Méxi

co. es decir, que la maquila basa su ventaja comparativa 

en el bajo costo de mano de obra. 

La cercan!a geogr~flca de Estados Unidos con México 

tiene sus ventajas y sus desventajas, como una desventaja p~ 

ra éste Oltimo podemos señalar el hecho de que en Corea, 

TaJwc1n y Fil ipfnas, se ha dado un proceso inverso al mex! 

cano pues es cada vez mayor Ja particpación de insumos n~ 

cionales en su industria maquiladora, debido a que Ja le

jan!a con respecto a Estados Unidos propicia la bOsqueda 

de insumos producidos domésticamente que, en consecuenci~ 

tengan un menor costo al que se tendrfa importc1ndolos des

de Estados Unidos con un altfsimo costo de trasportación. 

En el caso de México. el transporte desde Estados Unidos 

tlene un costo bajo, lo que ha facilitado la utilización 

de insumos norteamericanos. 

El atraso tecnológico propicia también que, las em-

presas proveedoras de insumos produzcan a precios mas el~ 

vados de los vigentes en el mercado internacional. Esto 

puede ser causa de que no se tenga la capacidad de produ

cir la cantidad completa de insumos que necesita la indu! 

tria maquiladora, y en ocasiones obstaculiza que los tra

bajos se terminen a tiempo. 

La entrega inoportuna de productos es un problema 
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que también puede estar fundamentado en malas pollticas -

administrativas (mala organización e impuntualidad). Per~ 

al ser objetivo primordial de la maquila, la optimización 

de costos, los insumos y la materia prima se tienen que 

entregar en el momento preciso para que sean preocesados 

de inmediato. 

As!, el producto final se entrega a tiempo, y a la 

vez se evita la acumulación de insumos o de productos en 

el inventarlo, lo cual resulta muy dañino al manejo fina~ 

clero de la empresa. 

Siempre es necesario producir en menor tiempo, mayor 

calidad y menor costo. Además los proveedores de insumos 

deben considerar que cuando la maquiladora quiere comprar 

no lo hace una sOla vez, es un proceso largo. Por ello, 

no puede darse el lujo de vender lo que sobra, sino que 

tiene que mantener relación con las maquiladoras, adqui--

riendo un compromiso serio. 

Ello requiere de un plan de producción y ventas a m~ 

diano plazo, de fechas fijas de entrega, y del cumplimle~ 

to de r!gidas especificaciones. Los estándares que se fi

jan en las maquiladoras son exactos, no se puede estar -

por debajo de ellos. Ademas algunas ramas (como la auto-

motriz) estan sujetas a reglamentaciones de agencias in-~ 

ternacionales. 

Y por si fuera poco, el proveedor debera aprender a 
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dar plazos. La remuneración de contado y el anticipo son 

raros entre las maquiladoras. 

Puede decirse también que los estimulas para las em

presas nacionales no son suficientes considerando sus de

f lclenclas para producir con calidad y costo. 

Otro problema es la falta de retroallmentaclOn entre 

las maqulladoras y las empresas mexicanas, lo que imposi

bilita la comunicación entre demandantes y oferentes. 

Otra razOn por la que la integración no ha avanzado 

mas rapldamente es que el régimen de la industria maqui 12_ 

dora estA contenido en un régimen de sustitución de impo! 

tactones. Lo que implica que la estructura de la produc-

clOn y los productos (!E lallllQJlla<bra) esti!n orientados a las 

necesidades de los mercados estadounidenses y sus empre-

sas dentro de una selección de productos y de procesos l~ 

tensivos de mano de obra, pero no en ortentaciOn a los 

mercados nacionales mexicanos, por tanto, los productos -

mexicanos normalmente no pueden cumplir con las demandas 

y requerimientos de las maqutladoras. Este dualismo entre 

la maquiladora y la industria mexicana es consecuencia de 

las estructuras de demanda y ofert~ de dos diferentes pa

ises. Esto es lo que T6ns H. Hlker llama "dilema estruct.'!_ 

ral de las maquiladoras 11
•
2 
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En los últimos años se han venido dando cambios como 

la liberalización comercial, la nueva reglamentación so-

bre inversión extranjera. el nuevo Decreto para Fomento y 

Operación de la Industria Maqulladora de Exportación, y 

la creciente orientación para favorecer el desarrollo re

gional, impl lean para la empresa maqui ladera un nuevo es

cenario de acción para el que es propicio y conveniente -

incrementar los niveles de integración nacional por medio 

de: 

- Avances tecnológicos 

- La subcontratación de procesos industriales 

- La coinversión con empresas mexicanas 

y muy especialmente: 

- La adquisición de Insumos naclonales. 3 

Los insumos son la base material para cualquier pro

ceso de manufactura. pero hasta '.ahora, ha sido una vent! 

ja comparativa desaprovechada, ya que las empresas maqu! 

!adoras dependen de un 98% de insumos externos. 

La especialización por rama y reglón de. algunas ln-

dustrias mexicanas puede tener un efecto adicional en ma

teria de asimilación tecnológlca y una alta generación de 

empleos indirectos, as1 como complementar al que ya de 

por si brindan las plantas maqulladoras. 

3) CaJzi.D& Ro!e.tre H., l1'Íll>t/!.ia /.bqu.ilia:lolu, Rel/, amat, /.t!xlcD 1990, plg. 1. 
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Como posibilidad para aumentar la integración de in

sumos nacionales a la industria maquiladora, se contempla 

la coinversiOn con sus proveedores potenciales hasta lle

gar a una producciOn compartida y un desarrollo de prove~ 

dores. 

La industria nacional esta mejorando sus condiciones 

de competitividad, abastecer a las maquiladoras es expor

tar lndlrectament~, pero para alcanzar esta integración 

es necesario tener una mayor comuntcación entre las tndu~ 

trias maquiladora y nacional para detectar la oferta y la 

demanda de insumos y procesos: del manejo y agilidad de 

las bolsas de subcontraciOn y de un convenio de calidad y 

oportunidad en el abastecimiento de materias primas. Para 

esto, la camara Nacional de la Industria y la Transforma

ción (CANAClNTRA) esta desarrollando un Sistema Nacional 

de lnformaciOn de Insumos para la Industria Maqutladora, 

que consiste en circular un boletln en empresas nactona-

les con demandas de empresas maquiladoras. Es un sistema 

nacional de lnformaciOn que permite enlazar oferta y de-

manda de insumos y procesos. 

En torno a la producciOn oe insumos nacionales se -

erige toda una red de .oportunidades mas amplias para pro

ductore~ que implica la reactivación del uso de la capa-

cidad instalada y una mayor generación de empleos, el fo

mento de nuestro desarrollo cienttfico y tecnol6gico; la 
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red!str!buc!On territorial de las actividades; as! como -

la promoc!On de las exportaciones vla Infraestructura y 

productividad como una acción inmediata para promover la 

!ntegrac!On con la maquila. 

Nuestro pals cuenta ademas con recursos naturales P! 

ra preparar insumos destinados a las ramas maquiladoras 

existentes, tales como la de alimentos, textiles, cuero, 

madera y productos qutmicos, ast mismo, existen empresas 

con experiencia en la manufactura de equipo de transport~ 

muebles, herramientas, aparatos eléctricos y electrónico~ 

ast como juguetes. 4 

Por lo que respecta a la rama industrial eléctrica y 

electrOn!ca. su !ntegrac!On es tanto o mas d!f!c!! debido 

a su alta tecnificación y control de calidad. La general! 

dad de las empresas electrónicas tienen mayor uso de tec

nologla avanzada y utilizan técnicas de cero error y jus

to a tiempo. 5 

La técnica de 1tero errorº tmpl lea un estricto control 

de calidad y la de ·~usto a tiempo" tmpl tea que los insumos 

sean entregados en tiempos estrictos. La calidad por lo -

tanto debe estar presente en las diferentes etapas produ~ 

tivas. De manera que las ventajas que se tienen en la in

dustria eléctrica y electrónica en cuanto a recepc!On te~ 

4) Ca'llDó H. Ro&etli>., Rw. I1dJWr.úx ~. 1990, p!g. 1. 

5 J JO't(Je. Ctwr.illD V,"caLúfod. en ta& m>¡u.ilmow" Expw.ibi, oct.25,1989,p!g.56. 
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nológlca, desarrollo del trabajador, producción de calt-

dad, etc., lo tiene en desventaja en cuanto a la integra

ción nacional, ya que esto motiva que se aleje mas de las 

posibilidades de empresas mexicanas para cubrir sus ext-

genclas. 

De cualquier manera, la apertura comercial y por ta~ 

to la modernización del aparato productivo es condición -

para el desarrollo económico de México. La maqulladora e! 

pectalmente la rama eléctrica-electrónica contrlbulra a -

este desarrollo, precipitando la transformación tecnológl 

ca que se requiere y mostrando patrones de conducta empr~ 

sartal que puede servir de estimulo y ejemplo para muchas 

empresas mexicanas. 

4.Z EVALUACION OE SU EFECTO EN LA GENERAC!ON OE EMPLEOS, 

AS! COMO SUS REPERCUSIONES EN EL SECTOR EXTERNO. 

Aunque la creación de empleos y la generación de di

visas forman parte de un grupo de efectos, y qulz~ son 

los mas Importantes a corto plazo, que ayudan para el fo~ 

taleclmtento económico del pa!s, se estudian por separado 

debido a su impo~tancia y porque las otras consecuencias 

a saber: Transferencia tecnolOglca, desarrollo de empre-

sas para abastecer insumos, capacltactOn laboral, etc., -
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son de mediano o· largo plazo. Estos Oltlmos se analizaran 

en el siguiente punto. 

En la actualidad, 17% de los sueldos y salarlos de 

la Industria nacional corresponde a los pagados por las 

maqulladoras. 6 

Se estima (hasta enero de 1990) la existencia de --

aproximadamente 1,518 plantas maqulladoras que dan traba

jo a 477,000 trabajadores. 7 

Se ha desarrollado polémica en torno al empleo de m~ 

no de obra femenina; se dice que las trasnacionales sele~ 

clonan a mujeres jóvenes porque representan el sector de 

mano de obra mas vulnerable y que por ser mas dóciles es

tan mas dispuestas a trabajar por salarlos mas bajos que 

los que exlglrlan los hombres. 

Esto es parcialmente cierto, por lo general se le p~ 

ga menos a la mujer que al hombre por el mismo trabajo; 

la soclallzaclOn con los papeles determinados por el sexo 

pueden hacer que la mujer sea más sumisa que el hombre. 

Sin embargo, es necesario considerar la absorción de 

la mujer por la lndustrla maqulladora dentro de un cante~ 

to de alza relativamente raptda de mujeres en la fuerza 

laboral durante las últimas décadas. ''De acuerdo con los 

6) luUJJFOIUblt, "w~. &~~'. ~. l•de. 
oct. de. 1990. p!g. A-6. 

11 Eluia ~. "UJla ap<1l.te. de. ta&~ al. dwwwUD ~·. 
El F~. 2 de. 6eb. 1990. p!g, 1-1. 
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censos de la población nacional y regional. En 1970, el 

19$ de la población femenina de 14 anos o m~s en el Esta

do de Baja California perteneclan a la fuerza laboral fo! 

mal; para 1980 esta tasa habla subido al 27 .6$. Las tasas 

correspondientes para Mexlcall eran parecidas: La parti

cipación de la mujer en la fuerza laboral se incrementó -

del 18% en 1970 al 28.2% en 1980. Estas tasas se asemejan 

a las de la nación en st. que se incrementaron del 17.6% 

al 27.8% durante el decenio. Esta correlación estrechas~ 

glere que la industria maquiladora de exportación no es 

la Qnlca explicación de las tendencias descritas en los -

estados fronterlzos 11
•

8 

Lo que significa que sl se culpara sólo a la maqui!~ 

dora serla una concepción estrecha de la integración de 

la mujer a la economta cuando existen otros factores de -

la economta nacional, como la crisis económica que ha im

pulsado a muchas mujeres a contribuir con el gasto fami-

liar. 

Por lo que respecta a la rama eléctrica y electróni

ca, el siguiente cuadro nos ayudara a entender su contri

bución en cuanto a empleos se refiere. 

11 Joon B. An:teMon, F.....WU. /lo!WI., voe.2, en>J<&-jw>W d2. 1990, ""8. 14Z. 
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cuadro # 4.1 

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Total 

PROOUCTOS TEXTILES 

CALZADO PRODUCTOS DE CUERO 

MUEBLES DE MADERA Y DE METAL 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

ELECTRICA-ELECTRONICA 

SERVICIOS 

443,662 

41,810 

8,806 

21,525 

90, 161 

165,476 

19,709 

Considerando que este cuadro tiene solo las ramas -

mas sobresalientes, podemos destacar que la maquila eléc

trica y electrónica contribuye con un 37$ del total de -

los empleos creados sólo hasta f lnales de 1989. 

Estamos hablando de un 37$ de empleos con salarlos 

muy bajos con respecto a los salarlos estadounidenses, p~ 

ro estos salarlos estan en un 50$ por encima del promedio 

nacional de sueldos. 9 

Con respecto a la creación de divisas, se dice que 

los Ingresos de la Industria maquiladora de exportación 

9) TOO! HiJwi. fl., La!~. ajuMR. ~ ••••• , qo.olt. plg. 294. 
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ascendieron a 3,500 millones de dólares en 1990 y por te~ 

cer ano consecutivo supero al turismo como principal cap

tador de divisas después del petróleo. 1º 
No se dispone de información a cerca de creactOn de 

divisas por rama industrial,pero si se pudiera hacer un -

c4lculo proporcional se estarla hablando de 1,295 mlllo-

nes de dólares. 

4.3 CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL PAIS. 

Desde que México estableció el programa de maquilad~ 

ras, bajo los auspicios del Programa de lndustrialización 

Fronteriza (PIF) en 1964, ha sido promovido como un vehl

culo para estimular el desarrollo económico. 

Al establecer el programa de maquiladoras P!F fijó 

seis metas económicas especificas: 

1.- Crear empleos 

2.- Proporcionar divisas 

3.- Capacitar a los trabajadores 

4.- Desarrollar habilidades administrativas 

5.- Transferir tecnologla y, 

101 llc1tbe!i.ID l4:<!z Zúñi¡¡a, 'Gzmn ~ 3,500 rrillDre4 de ve.."~. 
28 de erllJID de 1991, µle. A-1. 
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6.- Estlmul•r el desarrollo industrlai. 11 

Su Impacto sobre el desarrollo econOmlco de México 

puede evaluarse con base en el éxito que ha logrado cum-

pllr con estos criterios. 

Con respecto a la creación de empleos, analizado en 

el punto anterior, solo queda agregar que a la cantidad 

de empleos creada directamente por las maqulladoras maqul

ladoras pueden agregarse los empleos indirectos (abastecl 

miento de Insumos y servicios) que se supone de 1.5 por 

cada empleo maqullador que adheridos a Jos empleos direc

tos acumularlan al rededor de un mlllOn. 12 

Esto es importante si se considera que practlcamente 

todos los nuevos empleos creados en México en la Oltima -

década se hallan en las maqulladoras. 13 

Como ya se seftalO anteriormente, el ingreso en divi

sas de la industria maqulladora ocupa el z• lugar después 

del petroleo. Las exportaciones de la Industria represen

tan 4/5 partes de las exportaciones manufacturadas del -

pals y 2/5 partes de sus exportaciones totales a su mayor 

el lente, EUA. 14 

11) Joon B. Nrítwon, F""'1teM llo'r.tP., "'.ci.t. pi¡¡. 142. 
ll) I<ÍJ!n!. 

13) Jon?.1 Vcw, "Le. dW wt """".úrp.JJJ,o a (a rrr:rquiU', ~. 5 cit oct. 1990, 
p!g, F-1. 

14) Idem. 
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Las maqulladoras son la principal razón de que Méxi

co, sólo entre los paises latinoamericanos. haya experl-

mentado una recuperación ante el desplome de su moneda. 

comercio y economla hace 9 anos. 

La evaluación de la cantidad y eficacia de la capa-

cltac!On de trabajadores esta basada en datos directos. 

Se ha puesto énfasis en el establecimiento de una cultura 

Industrial y el desarrollo de capacidades para resolver 

problemas en el lugar de empleo. Este aprendizaje puede -

considerarse de importancia para el desarrollo económico. 

Los trabajadores de las maqutladora son ahora la mano de 

obra mas altamente calificada. 

La rama eléctrica y electrónica tiene la ventaja en 

este punto debido a que es mejor receptora de tecnologla 

(qu!za competida por la Industria automotriz). lo que ne

cesariamente trae consigo una mayor capacitación del per

sonal. El siguiente cuadro ayuda a aclarar lo afirmado: 

Cuadro 4,2 

PORCENTAJE DE TECNICOS EN TRES ACTIVIDADES MAQUILADORAS 
1975-1986 

TRABAJADORES IND. DEL VESTIDO 
AUTOPARTES 
ELECTRICA ELECTRONICA 

1986 
5.8 

12.6 
12.6 

1986 
13. 1 
12.ff 
18.8 
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La siguiente ilustración muestra una planta ensambl! 

dora matsushita. El promedio en el empleo de técnicos pa-

ra la industria eléctrica-electrónica representó 3.9 ve--

ces mas. 

RENTE: MMt<l?M, 22 efe jwU.o efe 1981, ~. 38. 

En lo referente al desarrollo de habilidades ádminis 

trativas, se esta dando capacitación a trabajadores admi

nistrativos con puestos intermedios. ~ay fuertes iniciat! 

vas a favor de contratar administradores mexicanos, que -

conocen el idioma, comprenden la cultura de los trabajad~ 

res y son menos costosos que los administradores importados 

del extranjero, que estan asegurando que una alta propor

ción de los administradores sean mexicanos. La industria 

maquiladora ha tenido por lo tanto, un efecto positivo en 

el desarrollo de capacidades administrativas y técnicas. 
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Con respecto a la transferencia de tecnologta puede 

decirse que algunas maquiladoras manufacturan bienes de 

alta elaboración, sobre todo en el campo de la electróni

ca. 

La mayorta de las maquiladoras se encuentran en la -

fase de producción con densidad de mano de obra, pero al

gunas de las plantas usan robots y otras innovaciones mas 

recientes. Ademas las tecnologlas administrativas, tales 

como los circulas de control de calidad y los procedlmle~ 

tos de inventario justo a tiempo. se hacen permanentes, 

éstas transmiten una forma diferente de pensar para el e~ 

presario mexicano. Es en este punto es donde mas puede n~ 

tarse la transferencia tecnológica, ya que la tecnologta 

utilizada en las maqulladoras es en realidad una relocall 

zaclón en lugar de una transferencia. Las maquiladoras se 

limitan a ensamblar los componentes de alta tecnologla y 

por to tanto los técnicos de México sólo aprenden partes 

aisladas de la tecnolog!a. 

Para que se considere exitoso el programa de maqui!~ 

doras en cuanto al fomento del desarrollo industrial, ad~ 

mas de los criterios ya seftalados, se necesita: 

1.- Establecer vinculaciones entre la Industria ma-

quiladora y otras industrias mexicanas y, 
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2.- Promover colld!cton~~>favoraií1~s cf!it~abajo,incl~ 
yendo c'ornp,en~ac;O~ ~dec~~d~. 15 

-.:;- _ _,, 

-.~ ,:. -

El prÚn~~p~;t~ fue anteriormente analizado (ver 4.1) 

En cuanto· a las condiciones de las fabricas, puede -

afirmarse que las condiciones de trabajo de las maquilad~ 

doras no son peores que las de otras fabricas mexicanas. 

La siguiente imagen corresponde a una maquiladora juaren-

se: 

RENTE: Jleu. ~. oot. 25 de 1989, pl¡J. 56. 

IS) Id0n. 
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El salario mlnimo lo establece la ley, este salarlo 

se considera en EUA el nivel lnfimo mientras que en Méxi

co se considera el limite maxlmo. Los sueldos que ofrecen 

las maquiladoras son mejores que los que se ofrec~n en -

otros puestos para muchos trabajadores. En este sentido, 

no hay explotaclOn. 

De hecho los salarlos mlmtnos son mas altos en las -

zonas fronterizas y la disponibilidad continua de empleos 

esta atrayendo a muchos jóvenes del interior. 

El valor de los salarlos mlnlmos ha bajado drastlca

mente desde 1982, el poder adquisitivo ha bajado casi en 

un 501.. El sueldo que ofrecen las maqulladoras, a pesar 

de ser mejor, sigue siendo insuficiente para sostener un 

trabajador y su familia. Las maqulladoras estan mejorando 

sus perfiles socio-económicos pero distan de ser Optimas. 

Con todo lo mencionado anteriormente puede afirmar-

marse que la Industria maqulladora eléctrica y electrOnl

ca si contribuye al fortalecimiento econOmlco del pals. 

Considerando que cumple con los criterios establecidos en 

el P!F, aunque la creaclOn de divisas y!Jl\lleossaill\lsfacllnBlte 

visibles porque son efectos Inmediatos, los otros requlsl 

tos como capacitación, transferencia de tecnologta y des~ 

rrollo industrial, tendran sus frutos a mas largo plazo 

p?l"O tendrAn necesariamente que ser mas efectivos para los 

planes de desarrollo permanente de los que tanto se habla 
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en las estrategias gubernamentales. 

Podrla surgir la idea de que desde 1965 que se lni-

cla la industria maquiladora a la fecha, los efectos de 

largo plazo deberlan estar fructlf lcando ya, a esta Idea 

podemos contraponer otra que sugiere que la Industria ma

qui ladora esta orientada al mercado estadounidense y que 

la estructura de producclOn mexicana estaba dirigida ha-

cla el Interior (sustituclOn de Importaciones) es sOlo a 

partir de la apertura econOmlca que se esta forzando a la 

industria nacional a producir para el exterior. La Indus

tria nacional no tiene la capacidad de responder a neces! 

dades que no sean las de su propio mercado. La apertura 

económica es ahora condlciOn para el desarrollo econOmlco 

de México y por lo tanto, la modernlzac!On industrial -

también lo es. Los benef lclos de largo plazo tendran que 

ser aprovechados indudablemente y se tiene que empezar a 

contar a partir de 1986 para esperar sus frutos. 

Se considera que en un plazo de dos o tres anos mas 

la industria nacional estara en una posición bastante mas 

conveniente para responder al mercado externo, incluyendo 

en ello a las maquiladoras como exportación indirecta de 

la industria nacional. 

Se considera también, que de continuar las tasas de 

crecimiento anual (ya mencionado 20%), a finales del si--
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glo puede llegar a abarcar el 40$ de la fuerza de trabajo 

Industrial nacional, ubicada no s6lo en la frontera norte 

sino en todo el pats; y posiblemente se coloque a la cab~ 

za como generador de divisas. 

La creación de··empleos es importante si se considera 

que los niveles de desempleo son muy altos y que esto re! 

ponde a la falta de capacidad de la lnverslOn nacional P2. 

ra crear empleos. 

4.4 PERSPECTIVAS 

Considerando la pol ltlca Industrial y de lnverslOn 

extranjera puede afirmarse lo siguiente: 

Habra inversión nueva, par lo que aumentara el núme

ro de fabricas para la produccl6n y el ensamble de bienes 

de exportaclOn. 

Se espera mayor lnverslOn extranjera directa de pai

ses europeos y otros como JapOn, Corea del Sur y Ta twan 

con el propósito de entrar al mercado estadounidense y 

desde luego al mercado mexicano. 

Hasta finales de 1990 el 95% de las maqulladoras es 

de propiedad estadounidense, 39 son japonesas, 21 euro--

peas y tres de Canada, Australia y las Antillas, Taiwan 

acaba de Invertir 50 millones de dOlares en un parque ln-
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dustrlal en Mexlcall capaz de hospedar hasta 60 empresas 

que se espera procederan principalmente de ese pats. 16 

La revaluaciOn de las monedas de paises aslattcos ca 

mo Japón y Corea obligar~ a sus empresas a compensar los 

aumentos de sus precios internacionales con operaciones 

de ensamble fuera de su territorio. 

Se estima que segutr~n las trabas comerciales impue~ 

tas por EUA a los paises superavitarlos como Japón, Corea 

del Sur, Taiwan y la RFA, con el fin de reducir su défi-

cit de aproximadamente 8000 millones de dólares en artlcu 

los electrónicos asl como su excesivo r.onsumo de autos im 

portados . 17 

Esto explica en gran medida, por ejemplo, el creci-

mlento y la prollferaclOn de Industrias electrónicas ja-

ponesas en Tijuana. 

Seguir~n multipllc~ndose los proveedores aslatlcos -

ligados a las grandes empresas electrónicas. Por ejemplo 

las compa~(as japonesas proveedoras de las Industrias gi

gantes (Matshuchlta-Sanyo) ubicadas en Tijuana. 

por último los capitales de los estados del lnte-

rlor del pa!s seguiran fluyendo hacia las ciudades fronte 

rizas para atender las oportunidades de inversión que ---

16) Be.1ttn'ldo~M2dúgl. CMtD> Jimt(JiuJ., ·~~ ~ dz 
cJz ea~ rmqu.ilado<ca", 111w. rk. CmeJrciD ExtTzJr.úft., oct. 1989, p1g. m. 

l7J rdem, p1g. 818. 
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abre la industria maquiladora, tales como la infraestruc

tura privada en apoyo al crecimiento industrial, los ser

vicios profesionales para la producción y el Incremento -

del resto de las actividades econOmlcas. 

Aumentará el grado de abastecimiento de insumos a -

las maquiladoras a través de empresas nacionales. Por una 

parte a través de inversión nacional, coinversiOn con em

presas extranjeras o empresas de capital extranjero que 

inviertan en México para producir insumos. En este último 

caso estan ya empresas electrónicas coma. Sanyo y a otras 

empresas de origen japonés como: 

- La Tocabi. 

- La Matsutech, 

- La Sanoh Manufacturing de México, 

- La San ton i y 

- La Industrias Mlshiba. 18 

Esta forma de asoclac!On se d!O primero en la indus

tria automotriz y posteriormente en la electrónica. 

Ademas, el abasto Interno de la maqulladora se podra 

apoyar, como ya sucede en la práctica, en la compra par-

cial o total de compantas de capital predominantemente m! 

xicano por parte de inversionistas extranjeros. (Una de 

las divisiones de la Condumex fue adquirida nor la Gene--

IS l Id0n pl¡¡. 880. 
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ral Eléctric para el abasto de plantas en Ciudad Juarez)!9 

La venta de insumos a la maquiladora es un proceso 

muy complejo, sobre todo en la industria electrónica. Ya 

que, en la practica requiere de certificación de los pro

veedores potenciales por medio de un sistema de evalua--

ción y correcclOn que puede durar mas de año y medio, ad~ 

mas de una grande inversión de alto riesgo de los abaste

cedores y proveedores potenciales. Para llevar a cabo es

te proceso en la industria electrOnica las compañlas con 

capital mayoritario extranjero y permiso especial para -

operar en el mercado interno y en el de exportaciOn 1han 

adquirido el compromiso de desarrollar oroveedores nacio

nales (el el caso de plantas como la Digital, la IBM, la 

Xerox v la Rockwell Collinsl~O Sin embargo, no se puede 

hacer extensivo al resto de la industria sin convenios ª! 

pectficos que permitan mayor acceso al mercado interno. 

Las empresas nacionales seguirán transformandose pa

ra poder abastecer a las empresas maquiladoras. esta ---

transformación tomara tiempo y requerira·de fuertes tnve! 

sienes en dinero y esfuerzo, pero es un cambio que no só

lo los proveedores en la industria tienen que realizar sl 

no todo el complejo industrial nacional. 

f9J lc/em. plg. 880. 

201 !dem. 
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Otro aspecto que garantiza el desarrollo de la !ndu~ 

tria maqulJadora es Ja devaluación del peso para mantener 

la competitividad nacional y que se agudiza 'debido a la -

relac!On con el dólar, ya que en la medida que EUA mante~ 

ga un dólar débil, el grado de subvaluac!'ón respecto a -

otras divisas mas importantes sera todavta mayor. 

Como complemento de lo anterior, es muy probable que 

los salarios reales se mantengan bajos en el conjunto de 

la industria. Los salarios de México se relacionan mas d! 

rectamente con las condiciones de la economia que con la 

productividad f!slca por obrero. oe 1980 a 1986 ésta cre

ció a una tasa anual de 12%, mientras que los salarios -• 

reales cayeron 4.3%. 21 

La saturación de los espacios frdnterizos propiciara 

la expansión de la Industria en toda Ja RepQbllca, porque 

alJ"Q.l?el transporte encarezca un poco mas, siempre sera mas 

rentable la cercan!a de México que la de los pa!ses.asla

ttcos. Considerando que las empresas estadounidenses si-

guen encontrando benéfico el maquilar en México ayudados 

por la pol!tica económica de EUA en el Código Aduanal en 

sus fracciones HS 9802.00.60 y 9802.00.80 a través de las 

cuales permite Ja Importación de los productos maquilados 

en México cobrando impuestos sólo por el valor agregado. 

21 J Ickm. 
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Con respecto al desarrollo tecnolOgico en la maqulladora, 

se dice que puede crecer en dos sentidos. Por un lado, el. 

tradicional ensamble simple se mantendra, en la medida en 

que la automatlzoclOn y tos salarlos comparativos de Méx! 

co lo permitan, por otro, se fortalecerá la tendencia a 

una nueva maquila mas intensiva en capital y a la utiliZ! 

clón de procesos complejos de manufactura. Estos procesos 

persistlran si contlnQa la polltlca de promoción de las 

maqulladoras, el pals sigue sin una deftntctOn explicita 

de una polltlca tecnológica, se logran establecer bases 

duraderas para el comercio con los EUA y contlnOa la eSC! 

sez de recursos financieros para una r4pida y generaliza

da transtciOn a nuevas tecnologlas. 

Se esta desarrollando una red crecientemente tntegr! 

da de transporte y telecomunicación entre los productores 

de ambos lados de la frontera. Esta tendencia aumentara 

la fntegraclón de la economla del norte con la economla 

de EUA, este procedimiento requerlra aumentar la c~llflc! 

c!On de los recursos humanos y la expansiOn de la infrae1 

tructura. 

Otro factor que va a tener repercusiones en la es--

tructura del sector maquilador es el uso creciente de las 

facilidades que estas empresas tienen para vender produc

tos en el mercado mexicano como respuesta a la apertura -

económica general y a la desreglamentac!On legal y adml--
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nlstrativa. A ralz de este aumento en su participación en 

el mercado mexicano, surgira una nueva competencia entre 

las trasnacionales de la era maquiladora y las instaladas 

durante el periodo de proteccionismo para la sustituclOn 

de importaciones, como consecuencia, algunas trasnaciona

les viejas desapareceran; otras modernizaran su tecnolo-

gla y forma de operación¡ algunas se fortaleceran abaste

ciendo a las maquiladoras y posiblemente otras segulran 

la practica de convertirse en maquiladoras. 

De todo esto, es posible que surja un nuevo tipo de 

maquiladora mas aproximado a cómo trabajan las empresas 

trasnacionales en México. 
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e o N e L u s I o N E s 

El fenómeno de producc!On compartida esta generado 

por el desarrollo tecnológico y los movimientos interna-

clonales de capital. Esto consiste en colocar en disttn-

tos paises. diferentes etapas de un mismo proceso produc

tivo dependiendo de las ventajas comparativas que cada -

pats ofrece. La generalidad de los casos nos dice que los 

paises desarrollados tienen ventajas comparativas en tec

nologla y caoltal v los paises subdesarrollados las tle-

nen en mano de obra y materias primas. 

La subcontrataciOn internacional es un modelo exito

so de desarrollo, las experiencias astattcas son buenos 

puntos de referencia, iniciaron este proceso en los sese~ 

ta y ahora son economtas can super4vtt, su desempleo es 

muy poco o nulo, ha crecido su Producto Nacional Bruto, -

ha crecido su nivel de vida y son paises exportador~s de 

capital. 

La subcontratación es requisito a las exigencias de 

competitividad Internacional, por lo tanto, forma parte 

de una tendencia económica mundial de la que ningan paf s 

debe aislarse. México debe sacar el mejor provecho de 

el lo. 

se ha tomado una estrategia dirigida al exterior que 
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en algunos aspectos es semejante a la de los paises aslatl 

cos (Desgravación arancelaria, importación de bienes o i~ 

sumos para exportar libres de impuestos, subsidios en --

energ!a y transporte, y mantenimiento de bienes competltl 

vos). No se trata de una mera traslación del modelo de 

subcontrataclOn parque debe ajustarse a la trayectoria 

cultural, polltica y económica de cada pals. Los paises 

aslatlcos han aplicado diversas medidas orientadas a desa 

rrollar la estrategia al exterior. 

La apertura económica y la participación en foros y 

acuerdos internacionales ayudará a México a no quedarse 

marginado ante la formación de bloques económicos lnter-

naclonales; esta forma de participación le ayudara a in-

sertarse en la economta mundial. 

La presente adminlstraciOn ha dado impulso a una es

trategia dirigida a mantener contacto con los cuatro blo

ques económicos internacionales. 

Primero, se ha buscado el acercamiento con lideres de 

América Latina, muestra de ello es el Tratado de Comple-

mentaclOn Económica con Chile y las visitas presidencia-

les a Centro y Sudamérica. 

Segundo, hacia! el norte se esta negociando el Tra-

tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada. 

Tercero, se ha renovado el Acuerdo Comercial con Eu-

ropa. 
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Cuarto. en la Cuenca del Pactfico se ha formalizado 

el ingreso a la Conferencia de Cooperación Económica del 

Paclf ico. 

Todo esto permlt!rJ ampliar sus fuentes de financia

miento. sus mercados e impulsara la modernización del ap! 

rato productivo. 

Ademas es punto de conexión entre el mayor mercado 

del mundo y los patses europeos. asi~ticos y latinoameri

canos. 

El Tratado de Libre Comercio Con el Norte, sera par

ticularmente provechoso para el desarrollo industrial del 

pals en donde la maquila juega un papel importante. El o~ 

jetivo de la maquila es diseílar productos que puedan com

petir a nivel internacional. La apertura va a propiciar 

mayor inversión extranjera motivara que los componen--

tes se empiecen a fabricar en México por resultar mas ec~ 

nómico que fabricarlos en el extranjero. esto desarrolla

ra la industria manufacturera nacional. 

Por otro lado, la polttica de fomento a las exporta

ciones se hizo a través del Programa Nacional de Fomento 

Industrial y Comercio Exterior (PRONAF!CE) y del Programa 

de Fomento integral a las Exportaciones (PROF!EX) comple

mentados con apoyos financieros, el desmantelamiento ara~ 

celario se hizo gradual para no desproteger a la indus--

tria nacional. 
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El Ingreso a¡ GATT significó una apertura mayor y 

m~s acelerada, proceso que también se efectuó de manera 

paulatina. No solamente se buscaron medidas de apertura, 

el ingreso a este acuerdo tenla Ja finalidad de expandir 

Jos mercados. modernizar la industria y buscar reciproci

dad en otros paises. 

Todas estas medidas son producto de una nueva orga-

ni zaciOn para Ja producción a nivel mundial que no garan

tiza por si sola la reducción de la brecha tecnológica, 

los beneficios de corto plazo de la industria maquiladora 

est3n ayudando a solventar algunos problemas inmediatos, 

pero los de largo plazo requieren de un esfuerzo conside

rable para ser aprovechados e implantar una nueva educa-

ciOn en el desarrollo de la industria mexicana. 

En lo que a medidas internas se refiere, lo referen

te a poi !tica económica, el adelgazamiento del Estado ha 

consistido en la reducción en tama~o y número de Secreta

rlas de Estado, aunado a la privatizaciOn de empresas. es 

lo que ha permitido al gobierno canalizar apoyo, entre 

otros, a la maquila. 

La estabilidad de precios, la adopción de un tipo de 

cambio fijo y que reduce el grado de subvaluación del pe

so, ayudar~ a que aumente la eficiencia de las maquilado

ras en la captación de divisas, complementado todo ello 

con el acuerdo de todos los sectores a un Pacto de Esta--
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bllldad y Crecimiento Económico. 

Mas recientemente se ha dado la desregulaciOn econó

mica que consiste en ta eliminación de tramites burocra-

ticos oara el establecimiento de una empresa; ésto ayuda

ra al establecimiento de una maquiladora, y reductra la 

economta informal. 

Ante una economta abierta se prevée que el mercado 

financiero tendra que abrirse también. Sera indispensable 

porque las empresas dedicadas al comercio tnternacional 

necesitan tener acceso a una gran variedad de servicios 

financieros que les permita el aprovechamiento de las -

ventajas comparativas que trae consigo ta apertura come! 

clal. Necesidades que de no ser satisfechas a precios ca~ 

vententes se importaran. Puede decirse que se estan dando 

todos los factores para una apertura financiera ya que no 

se puede mantener cerrado este sector y abrir la economla 

Las medidas de polltica industrial QUe afectas mas 

directamente a la maquila han sido los programas de tndu! 

trializactón fronteriza, apoyo a los exportadores direc-

tos o indirectos, importaciones con bajos grav~menes o 

sin ellos, apoyo financiero a empresas exportadoras, tn-

centlvos fiscales y subsidios a precios del transporte y 

la energla. 

La polltlca económica en EUA concerniente a la lmpo~ 

taci6n de bienes maquilados que pagan impuesto sólo por 

el valor agregado, impulsa a la permanencia de la indus-
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tria maqulladora .de exportación en México. 

La polltica de Inversión extranjera en México esta -

enfocada a brindar confianza y seguro jurldlco al inver-

sionista extranjero, la inversión ha aumentado considera

blemente y se espera que aumente en lo subsecuente. 

El gobierno sallnlsta ha dado caracter de permanente 

a la industria maqulladora. ooah!q.Jese halla revisado y CE_ 

rregldo el reglamento que dirige su operación y se hayan 

hecho cambios para regular la inversión extranjera. 

Tiene caracter prioritario ya que solventa necesida

des de divisas y empleo, ademas de capacitación, empleos 

tndirectos,oportuntdades de desarrollo para la industria 

nacional, desarrollo de habilidades administrativas y --

transferencia de tecnologta, que aunque éste Gltimo es un 

punto muy cuestionado deja experiencia y deseo de emula-

clOn. 

Dentro de las ramas industriales de la maquiladora 

tas mas importantes son: Eléctrica-electrOnica, autopar-

tes y textil. 

La industria eléctrica-electrónica cuenta con mayor 

namero de empleos y valor agregado. Y es también la que 

utiliza mayores avances tecnológicos en su proceso produ~ 

tivo4 

En esta rama coexiste alta tecnificación y procesos 

intensivos en mano de obra~ pero comparada con las otras 

ramas, ésta es la que m~s se ha tecnificado. 
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El empleo de ta tecnologta hace necesaria la capaci

tación de los trabajadores para tener mano de obra callfl 

cada. 

El hecho de mantener tecnologta avanzada en los pro

cesos de ensamble implica que el resto del proceso produ~ 

tivo hacia atras tiene que ser con tecnologta semejante 

que garantice la misma calidad y precio, por lo que la 1! 

tegraciOn de esta rama industrial con la industria nacio

nal es prometedora pero dificil ya que requiere capital 

de riesqo por ambas partes. 

Los proveedores potenciales de la maquila electróni

ca se han comprometido a formar proveedores nacionales, 

pero los proveedores interesados tienen que someterse a 

un proceso de afinamiento del insumo en tanto es checado 

y corregido por los proveedores originales hasta igualar 

la calidad. Esto requiere de un gran esfuerzo y capital 

para ser realizado. 

La necesidad de tecnificación de la maquila se debe 

a un requisito indiscutible: competir internacionalmente 

con calidad y precio. 

La tecnificación ayuda a: aseaurar calidad, regular! 

dad y disminuir costos salariales y de insumos. La incor

poración de nuevas tecnolog(as implica un cambio en la de 

manda de trabajo, ahora se requieren mas ingenieros. téc

nicos y otro personal calificado para dar mantenimiento -

al equipo, esto aunado a la tendencia a emplear admtnis--
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trado~es mexicanos, constituye una de las m4s importantes 

ventajas de la Industria maquiladora, principalmente eléc 

trlca y electrónica. 

Otra, La constituye el empleo de procesos administra 

tlvos óptimos, es una nueva administración del trabajo en 

donde se emplean clrculos de calidad y técnicas de justo 

a tiempo. 

Esto motiva cambios en todo el personal, los admlnl~ 

tradores ven una nueva manera de organizar, controlar y 

estimular la producción; los trabajadores adquieren una 

nueva actitud hacia el trabafo, la compostura de la maqu! 

naria es costosa, por lo que se crea un sentido de respo~ 

sabllldad, se le exige mayor atención y limpieza, requie

re desarrollar su capacidad de abstracción para poder in

terpretar planos y manuales. Este aprendizaje es importa~ 

te para el desarrollo económico de México, si estas ense

ftanzas se complementaran con ahorro, podrta fomentarse el 

desarrollo de una industria nacional. como lo han hecho 

!talla y Espana, por ejemplo. 
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