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PARA SOBREVIVIR, HAY QUE VIVIR 

Una vez quise ser alguien y me pregunté que necesito para serlo, me senté a 
pensarlo unos minutos, sobre el que hacer, hoy en el periodo escolar y mañana 
en la sociedad. 

Algunas veces el consejo de profesores exigió reflexionar para ser alguien y 
para ello era necesario estar siempre preparado. Sí, debemos estar siempre 
preparados para lo que venga; el éxito en la vida se debe a la unión de los 
factores: capacidad y oportunidad. El hecho es que si la vida nos coloca para el 
ejercicio profesional necesitamos estudiar infatigablemente. Queda tanto por 
aprender, por ejemplo un abogado que no lee, ni estudia. ni investiga, ni se 
actualiza en cada momento que transcurre es menos jurista. Es por ello que 
suele causar desazón entre nosotros los jóvenes ver que nos ha tocado vivir un 
mundo con graves problemas de desocupación. Pero para el fantasma del 
desempleo; el trabajo de mañana garantiza el trabajo de hoy, y hoy para ser 
alguien hay que luchar sin tregua para dignificar nuestra profesión, 
compromelerse a actuar siempre con ética, con probidad y con lealtad, en todos 
y cada uno de los actos de nuestra vida profesional. Hacer lo que se dice: En la 
Universidad hemos aprendido que una idea es polvo, es nada, si no esta atada 
a una práctica, si no es fuerza de vida. 

El que vive para servir, sirve para vivir, es por ello que para ser alguien, no sale 
adelante celebrando un titulo; se sale adelante como alguien, es superando 
fracasos. 

Por ello, hay que respetar de hecho y no de palabra el derecho de los demás a 
la independencia a tener su propio punto de vista, a buscar las vias de ta 
verdad, como también su propio derecho a hacer lo mismo y por lo tanto con 
palabras especiales de saludo y reconocimiento quisiera transmitir a todos 
aquellos seres que tanto quiero, mi afecto y cariño de siempre. 

Con todo el aprecio, tan grande como el universo, para ellos. 

Juan A. Zárate 



INTRODUCCION 

Regionalmente la industria maquiladora se sigue concentrando en las 

ciui!ades de la frontera norte de nuestro país, debido a su vocación natural de 

ubicación. 

Sin embargo cabe señalar que esta tendencia ha empezado a revestirse, ya 

que el 31. 77 por ciento se ubica al interior del país, debido a las oportunidades 

de infraestructura, servicios e incentivos, dotación de mano de obra calificada y 

sumamente barata, y la falta de experiencia laboral, por tal motivo dichas 

empresas se localizan en: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 

Coal1uila, Chihuahua, Dis:fito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalrsco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatén y Zacatecas. 

Todo esto, nos permite preguntarnos: ¿Qué significado y qué implicaciones 

tiene el hecho de que la población obrera en las maquiladoras tanto en la 

frontera como al interior del pais sean principalmente femeninas? puede 

explicarse desde varios puntos de vista: una la del empresario para quien esa 

mano de obra es más apreciada que la del hombre por su facilidad para realizar 

tareas minuciosas y adaptarse a la monótona presión laboral y por su disciplina; 

otra la que se encuentra en su base en el patrón cultural de la mujer y la 

necesidad objetiva de los industriales de explotar al máximo y con el avance 
tecnológico la fuerza de trabajo, como el rendimiento del capital invertido no 

importando para ello que las condiciones de trabajo sean hasta jornadas de 14 

horas, ritmos extenuantes de trabajo, cuotas de producción casi imposibles de 

alcanzar, carencia de las más mínimas instalaciones y equipo de seguridad, 

trabajo infantil y resistencia patronal a cumplir normas de seguridad, 

capacitación, prevención de riesgos y cumplir siquiera con las generalidades de 

las leyes del trabajo y de salud. 
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En este sentido la decisión es intentar mostrar y analizar lo que significa e 

implica ser obrera de una maquiladora en México como reflejo de lo que se 

tiene como experi.encia en la vida laboral de la industria en la zona fronteriza 

aunado al progreso tecnológico y hoy dia a la problemática social, laboral, 

politica, económica ante la incertidumbre de la continuidad del Tratado del Libre 

Comercio y bajo los lineamientos del Convenio del Acuerdo Nacional para la 

Elevación de la Productividad y la Calidad, asi como hoy dia del Pacto para el 

Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento, y ante una eminente nueva Ley 

Federal del Trabajo. 

Con ello se ha observado a últimas fechas que México corre el riesgo de 

convertise en un pais maquilador y receptor de nuevas tecnologias que 

permitirá un mayor proceso de producción con el fin de asegurar la regularidad 

del trabajo y perfeccionamiento de los sistemas de control de calidad y una 

mayor producción en el trabajo, por un mismo salario. También se observar que 

la nueva tecnología de automatización de esta nueva era mundial trae consigo 

cambios significativos en la actitud ante el trabajo tanto de las obreras como en 

la organización del trabajo en las maquiladoras, dando como resultado en que 

se hable actualmente de una nueva trabajadora. Las nuevas tecnologías 

facilitan mayor flexibilidad de puestos y el establecimiento del circulas de 

calidad que demanda mayor participación de las trabajadoras. 

En suma, existe en la industria maquiladora independientemente de los 

salarios bajos una creciente incorporación de procesos productivos 

automatizados y laborales que están incidiendo en la composición de la 

demanda del trabajo y de una nueva trabajadora 



CAPITULO 1 

La Industria Maquiladora en México y el Desarrollo 
Tecnológico de la Maquiladora. 

Definición de Maquiladora 

Antecedentes de la Industria Maquiladora 
La Maquiladora en la Frontera 
La Maquiladora al Interior del Pais. 

Crecimiento y Expansión de la Maquiladora 

Una Nueva Revolución Tecnológica: La Automatización 

Tecnologla Flexiole y Traoajo FlexiOle 

Transferencia de Tecnologla 



En todos los tiempos la mujer ha sido considerada como un Ser inferior al hombre, no 

sólo por la Ley, sino también por la coslumbre y a ese erróneo e lnjuslo concepto se debe al 

infortunio que sufre desde que la humanidad se diferenciaba apenas de la fauna primitiva por el 

uso del fuego y el hacha de sUex. 

Humillada, menospreciada, alada con las fuertes ligaduras de ta tradición al potro de 

una interioridad irracional, familiarizada por el fraile con los negocios del ciclo, pero tolalmente 

Ignorante de los problemas de la tierra, la mujer se encuentra de improviso envuella en el 

lorbellino de la actividad industrinl que necesila brazos, brazos barntos sobre lodo, para hacer 

frente a la compdencia provocada por la vorncidad de los príncipes del dinero y echa garra de 

ella, aprovechando la circunstancia de que no está adecuada como el hombre para la guerra 

industrial, no está organizada con las de su clase para luchar con sus hermanos los trabajadores 

conlrn la capacidad del capital. 

A esto se debe que la mujer, aun trabajando más que el hombre, gana menos y que la 

miseria, y el maltralo y el desprecio son hoy, como lo fueron ayer, los frulos amargos que 

recoge por toda una exlslencia de sacrificio. El salario de la mujer es tan mezquino que con 

frecuencia tiene que prostituirse para poder sostener a los suyos cuando en el mercado 

matnmonial no encuentra un hombre que la haga su esposa. otra especie de prostitución 

sancionada por la Ley y aulorizada por un funcionario público, por que prostitución es y no otra 

cosa, el matrimonio cuando la mujer se casa sin que inteivengan para nada el amor, sino sólo el 

propósito de enconlrar un hombre que la 1mmlenga, eslo es, vende su cuerpo por la comida, 

exactamente como to práctica la mujer perdidH, siendo esto lo que ocurre en la mayoria de tos 

matrimontos. 

RICARDO FLORES MAGON 

(De Regeneración. 24 de septiembre de 1910) 
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CAPITULO 1 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MEXICO Y EL DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE LA MAQUILADORA 

El Programa de Industrialización Fronteriza de 1965 establecia un régimen 

aduanero especial para las operaciones localizadas en una franja fronteriza a lo 

largo del lado mexicano. de la frontera entre Estados Unidos y México. El 

programa estaba diseñado especialmente para atraer inversiones en planlas 

que ensamblaban componentes extranjeros para la exportación. En 1971 

apareció un marco legal que permitió el establecimiento de las maquiladoras 

fuera de las zonas libres fronterizas. Inicialmente todos los productos y 
materiales procesados en la zona tenian que exportarlos fuera de México, De 

1983 a 1989, a algunas maquiladoras seleccionadas se le permitió vender hasta 

el 20 por ciento de SLI producción en el mercado mexícano. Dicho producto 

debia tener al menos 15 por ciento de contenido mexicano, no competir 
directamente con un producto producido en México y otras condiciones. En abril 

de 1988 sólo 15 maquiladoras de mil 300 habian obtenido autorización para 

vender en el mercado mexicano. 

Originalmente las maquiladoras estaban sujetas a la restricción de la 

propiedad extranjera -hasta el 49 por ciento- pero desde 1971 la propiedad 

puede ser 100 por ciento extranjera. 

En 1989 el gobierno mexicano anunció nuevas reglas más liberales en lo que 

se refiere a establecimientos de las plantas. los productos libres de impuesto de 

importación que incluyen: computadoras, telecomunicaciones y equipo de 

transporte. Se simplificaron las reglas para ventas de equipo entre 

maquiladoras y a empresas no maquiladoras; se exentó de impuestos a las 

ventas domésticas de las maquiladoras y se dio permiso para vender en el 

mercado interno hasta el 50 por cientos del valor añadido de las exportaciones 

anuales de las maqu1ladoras. 
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Por otro lado, las rnaquiladoras están sujetas a las mismas condiciones 

fiscales que otros negocios en México, entre ellos se incluyen los pagos al 

INFONAVIT y el impuesto de seguridad social. Por ello se puede argumentar 

que una maquiladora dentro del territorio mexicano es una empresa que 

ensambla productos dirigidos tanto al pals de su origen corno a la venta de las 

empresas nacionales con objetivos exclusivos de bajar únicamente costos de 

producción con una excelente , capacitada y sumamente barata mano de obra. 

1.1 DEFINICION DE MAQUILADORA. 

Las Maquiladoras son plantas manufactureras establecidas en México: 

a) Que sean filiales de empresas estadounidenses, japonesas o plantas 
contratadas, ya sea de capital nacional o extranjera; 

b) Que se dediquen al ensamble de componentes y/o procesamiento de 

materias primas, ya sea de productos intermedios o finales; 

c) Que la casi totalidad de materias primas y/o componentes sean importados 

de los Estados Unidos o de otros paises, y de nuevo reexportarlos a esos 

lugares, una vez terminado el proceso de maquila; y 

d) Que utilicen labor intensiva de trabajo.' 

Cabe mencionar que la maquiladora ha adquirido una matriz extra, como 
planta ensarnbladora, asi corno exportar y ser filial de Japón y otros 

inversionistas extranjeros 

1.2. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. 

En México. la industria maquiladora surge en una época en que una 

determinada región del pais, la frontera norte, demandaba ocupación urgente 

de la mano de obra excedente que resultó de la terminación del Programa de 

Braceros anteriormente convenido entre México y los Estados Unidos en 1964. 

1 J Camilo y A Hf!fn.lnde~. ·La mu~r obfera ~ IJ 1ndtr..ln.r Maqu1Ndofa· El Cas.o de CnJ<bd Ju.iiez Universidad Nacioo.al 
Autonoma de Me11co. M~oco. O F. 198~ P 1 
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Surge como una alternativa para la generación de empleos y divisas. Bajo 

estas circunstancias. en 1965 se instalan 12 empresas que dieron ocupación 

aproximadamente a 3 mil trabajadoras, cifra que aumentó a 152 

establecunientos con 17 rrnl empleos generados en 1969. 

Con la introducción oficial de las plantas maqwladoras en territorio mexicano, 

empresas extranjeras dedicadas al ensamble, acabado y procesamiento de 

materias prunas y bienes intermedios, han trasladado sus plantas de Estados 

Unidos hacia las principales ciudades fronterizas del norte de México, con el 

objeto de reducir costos de producción a través de la utilización de mano de 

abra sumamente barata 

El est~blecurnento de ptan•3s maquiladoras en México es una tendencia del 

cap1tallsmo. que se viene dando desde la década de los sesenta y que ha 

llevado a la relocalización geográfica de procesos productivos en los paises 

subdesarrollados. Esta tendencia se manifiesta desde 1975, ya que miles de 

fábricas localizada:; en paises altamente desarrollados, trasladaron sus 

operaciones total o parcialmente a no menos de 39 paises en América Latina, 

Afnca, Asia y el Caribe 

AL111que la industria maqu11adora generó un número considerable de empleos 

y desde 1972 haya mantenido altas tasas de crecimiento en lo que se refiere a 

empleos creados, éstos han sido dados a mujeres jóvenes y solteras, y sin 

expenenc1a laboral, es decir. a un sector que nunca habia participado en la vida 

productiva Al emplearlo, se extiende la población económicamente activa, por 

lo que también se amplia la oferta de trabajo; la misma dinámica de la 

maqu1l;¡idora incrementa la población al atraer migrantes a estas industrias, 

fenómeno que eleva el desempleo 

Entendemos que la instalación de planlas maqu1ladoras en ta frontera norte 

no tenia como principal propósito disminuir el desempleo, sino reducir los 

casios de producción. La fuerza de trabajo seleccionada entonces, fue aquella 

que se encontraba en abundancia y alejada de la esfera económicamente 

productiva las mujeres jóvenes representaron, al igual que en el siglo XIX, el 

gran hallazgo para el capital Para 1979, en los paises subdesarrollados, cerca 

de un millón de muieres lraba¡aban en las operaciones de ensamble para la 

exportación. esta cantidad representaba ta mitad del total de mujeres trabajando 

en la industria manufacturera: por su parte en México el 80 por ciento 
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aproximadamente de la fuerza de trabajo total empleada en la industria 

maqu1ladora, son mujeres.' 

1.2.1 LA MAQUILADORA EN LA FRONTERA 

La industria maquiladora en la frontera. se empezó a impulsar en México a 

partir de 1964. en el marco del llamado Programa Nacional Fronterizo, 

considerandosele desde el principio un instrumento adecuado para promover el 

desarrollo regional en la frontera norte, con el propósito de bajar costos. El 

esquema original cor'iternplaba el emplazamiento de esta industria en una franja 

de 20 kilómetros a lo largo de la frontera con Estados Unidos, poniéndose en 

operación las primeras plantas en 1965 

En la dScada de los setenta, el crecimiento de la maquiladora se sustenta en 

el aprovechamiento de las coyunturas que generaba la competencia entre los 

paises desarrollados, propiciada por la disminución de los niveles de 

productividad de la industria norteamericana y la elevación de estos mismos 

niveles en las industrias de Japón y Europa. Este hecho se confirma con la 

creciente presencia de inversiones norteamericanas y la concentración 

prioritaria de estas actividades hacia el giro de las manufacturas, electrónicas y 
textiles. en las cuales la estructura industrial de los Estados Unidos se habia 

visto mas frecuentemente amenazada. 

No obstante que a partir de el 31 de octubre de 1972 el gobierno Federal, a 

través del Código Aduanero en su artículo 321, permitió la operación de estas 

empresas en cualquier lugar de la Repüb\ica Mexicana. excepto en aquellas 

ciudades de alta concentración industrial. A pesar de estas nuevas condiciones, 

las empresas optaron por establecerse en la zona fronteriza norte de nuestro 

país. con el propósito de aprovechar las ventajas que ofrece la colindancia 

geográfica de Estados Unidos en términos de costos de transporte, tiempo de 

entrega y mano de obra abundante y barata 
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El notable crecimiento de la industria maquiladora en esta región ha 

transfo~mndo paulatinamente la configuración social y laboral, influyendo en 

forma determinante en la presencia de movimientos migratorios y nuevos 

desarrollos urbanos Este crecimiento ha operado fundamentalmente como 

respuesta a coyunturas favorables de los mercados norteamericanos y 

regionales Prueba de ello es que, en la frontera norte el proceso de 

mdustnallz.ac1ón se ha concentrado sólo en algunas ciudades, como es el caso 

de T11uana. Mex1call, Ciudad Juérez, Matamoros y Nuevo Laredo. 

Con la pubhcac1ón del decreto del Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación, del dia 15 de Agosto de 1983, se pretendió 

orientar la función de los ob1et1vos nacionales de integrar y articular actividades 

econó1111c.:is y tecn0\ógicas. A objetivos iniciales de generación de empleos y 

divisas que favorecieron la función de esta industria como factor de impulso 

tecnológico y económico para el desarrollo regional. 

As1m1srno. la política económica del Gobierno Federal, tuvo como objetivos 

pnnc1pa1es. modernizar la estructura productiva nacional, impulsando el 

crecimiento industria\ y fortalecer al sector exportador: logrando un desarrollo 

regional equ11tbrado en nuevos empleos productivos y tecnológicos 

Regionalmente, la industria maquiladora se sigue concentrando en las 

principales ciudades de la frontera norte del país, debido a su vocación natural 

de ub1cac1ón. Sin embargo, cabe señalar que el 68 23 por ciento del total 

nacional se úb1ca en la región fronteri=a contrastando con el 90 por ciento 

existente en 1983 Del total fronterizo señalado. las ciudades de Tijuana, 

Ciudad Juéirez. Mex1cali y Matamoros concentran el 60 por ciento de las 

empresas y el 65 por ciento del empleo generado. Debido a las oportunidades 

de infraestructura, servicios, tecnologia y dotación abundante de mano de obra 

barata y por el otro se ha incrementado el número de maqui\adoras en algunas 

ciudades del interior del país. 
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1.2.2 LA MAQUILADORA AL INTERIOR DEL PAIS. 

El 17 de marzo de 1971, entró en vigor el Reglamento del Articulo 321 del 

Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos. en el cual se intentó 

estimular el uso de insumos nacionales y se autorizó el establecimiento de 

maquiladoras en los lilorales. El 31 de octubre de 1972 se modificó dicho 

reglamento para ampliar la autorización a todo el territorio nacional, con la 

excepción de las áreas de elevada concentración industrial. > 

Como resultado de esta medida. para 1974 se habían instalado ya 26 plantas 

en municipios del inlerior del país. cifra que casi se había triplicado en 1960, 

iniciándose asi el desarrollo de la industria maquiladora fuera de su ámbito 

inicial de operación. Este dinamismo continuó durante los ochentas al 

producirse. en esos años un aumento considerable en su tasa de crecimiento 
en et interior del país, superior al registrado en la frontera. A partir de 1961 el 

número de plantas empieza a crecer a tasas muy superiores a las de Ja región 

fronteriza. sobre todo en 1966-1967, periodo en el que el numero de 

establecimientos prácticamente se duplicó. 

Algo similar ocurrió en relación al persona\ ocupado, cuyo número empieza a 

crecer a tasas notablemente elevadas en 1964, duplicándose más de una vez 

en los tres siguientes años. Estas cifras se ven reflejadas en el incremento que 

ha registrado la proporción de maquiladoras ubicadas en las localizaciones 

fuera de los municipios fronterizos. la cual es cerca del 7 por ciento. En 1974, 

se eleva a un 11 por ciento hasta en 1960 y casi se vuelve a duplicar en 1966 

para llegar al 30 por ciento actualmente. 

La reahdad es que la industria maqui\adora se ha instalado donde existe una 

mayor oferta de empleos. recursos materiales, urbanos, así como una total 

forma de consent1m1ento, para disponer a manos libres de los recursos 

naturales de ta región. 

3 J J P~ics L Oiroecior 1M Centro de Esheo$ de 1a Cut«a 1k1 Pacifico de La Umen.adad M Guadala¡ara El Colegio de la 
f'1Cfll:orr.1P!octir 19'::U cOITlpiendlo 19LS 
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1.3 CRECIMIENTO Y EXPANSION DE LA MAQUILADORA 

La industria maquiladora representa para la economía mexicana la segunda 

fuente de d1v1sas después del petróleo (3 mil millones de dólares en 1989); la 

tasa de absorción de fuerza de trabajo excede con mucho al empleo que 

generan los demás sectores de actividad económica (18.6 por ciento anual de 

1984 a 1988) y como se sabe, representa actualmente el 18 por ciento de la 

población económicnmente activa en la industria de la manufactura: en total el 

número de plantas se cifra actualmente en 2383, de las que el 68.23 por ciento 

se encuentra en los municipios fronterizos. 

Aunque el crecimiento económico de la industria maquiladora ha sido 

sosterndo y esta aumentando la proporción de hombres en la industria con 

mayoria de mujeres trabajadoras esto es: 

De representar las mujeres en 1975 el 90 por ciento pasaron a significar 15 

arios después el 77 por ciento en el nivel nacional. Esta relación fue marcada 

en la frontera ya que de 79 por ciento bajo a 66 por ciento respectivamente. 

Otras caracterist1cas de la mano de obra son que más de la mitad de los 

trabajadoras son solteras y que entre las mujeres más de la mitad no tienen 

hi¡os y el promedio de edad se sitúa entre 20 y 25 años • 

Al prever el crecimienlo de la industria maquiladora no se puede ignorar el 

balance regional, su crecimiento, cornpos1c1ón y estructura dependen de la 

capacidad de las distintas regiones del pais de proveer infraestructura y atraer 

nuevas inversiones. Con el crecimiento de la maquila se está gestando una 

nueva distribución geográfica de la industria que no se hubiera sospechado 

hace apenas 7 años y que todavia no se asimila cabalmente en el diseño de 

polit1cas gubernamentales, aún y con el Tratado del Libre Comercio, (TLC) y en 

las acciones de los inversionistas nacionales_ Esto es importante ya que no es 

posible exphcar el crec1m1ento de la economía mexicana durante las décadas de 

los sesenta y setentas, rn la resistencia relativa de la economía a la crisis de los 

ochentas. sin tomar en cons1derac1ón la re1oca11zac1ón de inversiones y 

personas dentro del territorio nacional. 

4 A:..,-u-~ ao...fQln hJn trdl.tóo d@m.:it:z.tr el nleff'0(1po óe Id mano d@ otlt<1 ITidQUl~dora como m.tno dt' obla fen1t>nonJ muy 
p.~ y cm "'1'1J rr..1~etl.J d'° $.Ol'fw:fas Asl Su'S.ltl T~no e-<alua el potc1:11ta,~ óe mu1erH para 1989 ~un 65 pot cu~nto y 
~1r:c.i qU<o! º.!Wt'lq'-" ffi Id~ me-éla citada pot Id rt'ld'(orla de los es!UdloS ~at1a entre :?1 y 25 anos. ta gama es bastante 
arrpl1.1. pcr e¡~po h.J'i trab.J¡adcras de -=.9 afoc:ts Sus.iin Tiano "la CompositlOO d'° ta Fuero:a LabcXal y los Es1euot1pos 
S<l!•u.!l'l":'i ~n l1 !r.ó.l$lrl.! •,t.tquil.ldora" Frcntera NCl"le. tlo J ~ro-11.1mo ~ 1990, pp 157y 159 
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El crecimiento de las maquiladoras se determinó por factores (trabajo y 

capital) de regiones de una productividad baja a regiones de productividad 

media y alta. Esto es el caso de todas las regiones en que se concentran los 

sectores exportadores de las empresas por e1emplo: 

a) En pruner instancia, cabe esperar que a pesar del rápido crecimiento de 

la población, el agotamiento progresivo de la fuerza de trabajo en las ciudades 

fronterizas ha obligado a descentralizar la actividad maquiladora llevándola a 

ciudades no congestionadas del interior. El crecimiento anticipado de la fuerza 

de traba¡o no se puede alcanzar en las tradicionales ciudades maquiladoras. 

Lo anterior, aunado al hecho de que numerosas plantas que se han 

establecido en los últimos años, en las principales ciudades y sus alrededores 

localizadas estas en: Aguascalientes, Ba¡a California, Baja California Sur, 

Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacan. Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan y Zacatecas. (véase cuadro 1 y 2) 

PRINCIPALES CIUDADES DONDE SE UBICAN 

LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS EN MEXICO 
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En relación a lo anterior por ejemplo Yucatán es uno de los estados que ha 

registrado cierto dinamismo en ese aspecto, debido a la agresiva promoción 

que ha realizado su gobierno en el año de 1986, el cual ha considerado a las 
maquiladoras como un recurso expedido para industrializar la entidad ante el 

desplome de la industria henequenera que se hizo manifiesta por esos años, 

(Palacios 1987). De esta manera, Yucatán ha sido puesto virtualmente en venta 

desde entonces para atraer capitales, sabre todo extranjeros, como 

explícitamente lo llegó a declarar en círculos estadounidenses el entonces 

Secretario de Desarrollo Económico de ese Estado a mediados de 1987 .. En 

1988, habia en operación 11 plantas, otras 12 estaban en proceso de 

cons?rucción y 20 más se encontraban a nivel de proyecto, actualmente el 

Estado cuenta con 25 plantas maquiladoras 
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Acciones similares de fomento a la industria maquiladora se han emprendido 

en otras entidades. como es el caso de Sonora donde el gobierno estatal 

suscnb1ó en noviembre de 1987 un convenio de coordinación con el Gobierno 

Federal, para promover la instalación de este tipo de plantas, así como la 
exportación de manufacturar en general. Recientemente, en San Luis Potosi, el 

llamado Comité San Luis Industrial de Exportación, reunió ba¡o el tema 

"Promoción del Decreto que Fomenta la Industria Maquiladora de Exportación", 

la cuál fue encabezada por el entonces Director General de Desarrollo Regional 

e Industria Maquiladora, de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI). quien señaló que esa entidad está incluida dentro de aquellas a las 

que esa dependencia federal tiene contemplada dirigir los esfuerzos de 

descentral1zac:ión de esa industria, ya que ofrece corno ventaja de localización, 

una abundante mano de obra y una alta disposición de ésta para trabajar. (el 

occidente. junio 6 de 1990, San Luis Potosi). 

Asirrnsrno la industria maquiladora esta establecida en entidades al interior 

del pais por las actividades de materias primas y productos que el Estado tiene 

corno riqueza natural. (ver cuadro tres). 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y 

SU ACTIVIDAD POR RAMA 

ACTIVIDAD No. 

PI.ANTA 

-~~.!..:':.!!'~"'~-----· -·------!--~º)_ 
Pr"oaraclOn de Frutas v leoqumores 23 

01 

Azucar 01 

Acl!ltl!'S v Gra5<1s Comesliblt>s 01 

Ot1os P1oduc!os Al•mentoc10s 36 

72 

386 

Cue10 Ca!zado 74 
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16 
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49 
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Por otro lado la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, pretende que la 

industria maquiladora crezca a una tasa no menor del 15 por ciento anual, tanto 

en el número de empresas como la generación de empleos, en el periodo 1990· 

1994. Como resullado de esta revisión, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1989, un nuevo decreto para el Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, con el propósito de que 

la industria se vea favorecida, fortalecida y protegida, en virtud de que 

afectaban y restringían el desarrollo del sector y establece además 

procedimientos que agilizan y simplifican los requisitos para la instalación de 

nuevas empresas y que facilitan los requisitos de explotación de las relaciones 

laborales e industriales ya existentes. 

Este proceso de desconcentración regional de la industria maquiladora ya 

muestra avances, sin embargo, se dice que es necesario promover aún más las 

operaciones del sector industrial en lodo el pais. Esta necesidad adquiere 

relevancia, si consideramos que la perspectiva tecnológica, industrial y 

comercial, sujeta a una fuerte competencia internacional, demanda que ésta 

industria incremente sus aportaciones al país dentro de un horizonte 

decreciente en compatibilidad con los objetivos nacionales de desarrollo 

industrial comercial, comercio exterior y desarrollo regional equilibrado. 

Los objetivos anteriormente mencionados, así como el beneficio del decreto 

de referencia (el 22 de diciembre de 1989), se han definido en congruencia con 

los objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, y con la eslralegia y 

lineas de acción señaladas en el Programa Nacional de Modernización 

Industrial y Comercio Exterior, expuesto por Carlos Salinas de Gortari. 

De conton111dad con lo antenor la perspectiva y la política del Gobierno 

Federal (que no del lodo se ha llevado a cabo) se dirige a consolidar el 

desarrollo de la región de cada ciudad, sin presionar más allá de fas 

posibilidades reales y de los recursos disponibles en el suministro de recursos 

básicos e infraestructuras y procurando no afectar negativamente los programas 

y las expeclalivas de desarrollo urbano y social de las localidades de cada 

ciudad, por lo que están promoviendo su instalación en zonas determinadas 

para el desarrollo industrial de acuerdo a los planes federales, estatales y 

municipales 
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De hecho, si se materializa la inversión anticipada en la industria 

maquiladora, la mayor parte del crecimiento habrá de darse fuera de la región 

fronteriza; cabe esperar que para el año 2000, por lo menos el 45 por ciento del 

pais; el empleo maquilador se ubique en centros de trabajo al interior del país. 

b) Las tasas actuales de rotación de personal en muchas plantas, 

maquiladoras es superior al 18 por ciento mensual; además, algunas de ellas 

tienen vacantes que pueden llegar al 22 por ciento del empleo deseado. Estas 

tasas varían ampliamente entre empresas, reflejando su localización urbana, la 

persistencia de prácticas inadecuadas de administración de personal y las 

condiciones insatisfactorias de trabajo. 6 Una encuesta nacional realizada en 

marzo de 1990, mostraba que el 38 por ciento del personal de la industria tenia 

menos de un mes en su actual puesto de trabajo y que solamente el 23 por 

ciento tenia mas de un año. Más del 70 por ciento de las empresas 

entrevistadas consideraban que la rotación de personal era un problema grave 

para la planeación y el desarrollo. 

c) El problema parece radicar fundamentalmente en la congestión del 

mercado laboral, ya que las tasas de desempleo abierto en ciudades 

maquiladoras se encuentran entre las mas bajas del país. En Tijuana, por 

ejemplo, el desempleo ha sido menor al 1.5 por ciento en la mayoria de los 

meses de 1989 y 1990; en Ciudad Juarez y Nuevo Laredo el promedio de los 

últimos años es inferior al 2.0 por ciento. La insuficiencia de la demanda local 

ha sido suplida por migración laboral': poco más de la mitad del personal 

empleado por. la industria a nivel nacional proviene de un lugar que se 

encuentra fuera del municipio en el que laboran. 

d) El problema se ve acentuado por la práctica extendida entre los 

administradores de personal de las maquiladoras de consultar periódicamente 

los niveles salariales. Cabe mencionar sin embargo, que las empresas que 

adoptan sistemas de organización de trabajo flexibles, por ejemplo: "círculos de 

calidad" muestran los niveles de rotación mas bajos de la industria maquiladora, 

lo cual se explica por el mayor involucramiento de los empleados en las 

políticas de las plantas. 

6una d1scusion ampl!a de eslos fac!OleS aparecen en B Gon;:a!ez Aréch1ga •la Parado¡a del C1ec1m1en!o Hacia Afuera 1960-

}~~,~~~~;~ ~:~dp~~u;~~~"';c!:~~~· R;:0c;:~=~~;.:~n~~~1~~7~!=o ~~ª:u:~~~OmK:a, 1988 pp 67 y 96 
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e) La descentralización geográfica, que es una condición necesaria para 

la expansión de la industria, ocurre en el contexto de un proceso de 

autoselección. basado en el cuidadoso análisis de localización y en el 

desarrollo de una nueva ventaja comparativa de las ubicaciones potencia/es. 

Por ejemplo, hay evidencia de que las plantas tecnológicamente más 

sofisticadas, se quedarán en los estados fronterizos, disfrutando de una fuerza 

de trabajo relativamente cara pero cada vez más calificada y adaptada al 

trabajo de maquila, o bien, se localizarán en ciudades que ofrezcan importantes 

facilidades para la integración industrial como es el caso de Guadalajara, 

Ct1ihuahua y Monterrey. Esto dará lugar a que se refuerce la especialización 

geogrE!fica de la n1aquiladora, de acuerdo a su forma de articulación con 

Estados Unidos y a la especialización de la fuerza de trabajo. En este proceso 

habriln de jugar un papel central los cambios organizativos de la producción y 

las técnicas de administración. 

f) Más en concreto, los programas exitosos de maquila en el interior 

podrán lograr una especialización regional más sólida: por ejemplo: Monterrey 

podria especializarse en maquilas metal mecánicas con una alta mtegractón de 

insumos nacionales, y Guadalajara y Chihuahua en plantas electrónicas, con la 

participación de grandes transnacionales que operan tanto en el mercado 

doméstico como en el internacional. Además se ha consolidado el corredor 

industrial Sabinas, Hidalgo, Ciudad Anáhuac en Nuevo León, y ampliado en 

ciudades intermedias como Saltillo, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Hermosillo, 

Obregón, Aguascalientes y León. A largo plazo los puertos industriales podrian 
también reestructurarse alrededor de actividades de subcontratación 

internacional 

g) Tomando en cuenta lo de hace algunos años, los estudiosos en la 

materia, han opinado que la mayor parte del crecimiento industrial pese a lo 

anterior, se seguirá dando en ciudades fronterizas del norte de México y en 

ciudades no limitrofes como Hermosillo, Chihuahua , Torreón y Monterrey. Pero 

firmado el TLC entre dos grandes potencias como son Canadá y Estados 

Unidos, frenle a un pais corno el nuestro que carece de leyes y educación 

laboral, acorde con ellos, la introducción de las maquiladoras al interior, es más 

que evidente, ya que se vive con tanta venta de paraestatales, bancos, medios 

de comunicación, ofertas de inversiones extranjeras en todas las ramas de la 

industria, carreteras etc.; sobre todo por la tendencia de ciertas industrias 

eléctricas y de autopartes a agruparse, (como parte de su nueva estrategia de 
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crear centros regionales de producción). Esto incluso esta cambiando el 

tradicional balance industrial de México. 

h) Finalmente, seguirán fluyendo los capitales a los estados del interior del 

pais, atendiendo las oportunidades de inversión dadas para el Gobierno 

Federal a las maquiladoras en la industria en expansión, la infraestructura 

privada de apoyo al crecimiento industrial, los servicios profesionales para la 

producción y el crecimiento del resto de las actividades económicas. Incluso el 

sector privado participa en forma importante en et financiamiento de lo que 

actualmente conocemos, como franquicias de infraestructura privada y pública, 

como son telecomunicaciones, caminos y puentes, ensambladoras, bodegueras 

etc. 

Con el TLC. la industria maquiladora de exportación se coloca como uno de 

tos instrumentos más ágiles y atractivos para las demás cadenas productivas de 

la región. 

En un análisis que presentó el Consejo Nacional de ta Industria Maquiladora 

de Exportación ( Sep-1992 )'. se aseguró que el sector seguirá superando el 

ritmo de crecimiento en establecimientos y empleos de cualquier otra área 
industrial de México y será el segundo más importante generador de divisas. 

En el documental periodístico, se expone que hasta el mes de mayo de ese 

año, se tenían 2,063 empresas maquitadoras en operación, (y en proyecto 107 

más) las cuales empleaban 500,664 trabajadores to que representó et 17 por 

ciento del empleo total en el sector manufacturero, situación que permitirá 

mantener el potencial de producción que tiene el sector. 

Por otro lado en la reunión inaugural del XX Convención Anual del Consejo 

Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, del dia 12 de octubre de 

1993 en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, 9 et vicepresidente de Norlhern 

Telecom de México, Osear Cardalda. Manifestó que para ilustrar un poco la 

naturaleza de las necesidades de la industria maquiladora en la nación 
mexicana, basta señalar que de 1983 a 1992 esta industria mostró lasas de 

crecimiento del 14 por ciento anual en empresas, 15.8 por ciento en empleo y 

85.7 por ciento en valor agregado (como lo afirmó el Presidente del Consejo 

6e¡ Universal 6 de Septiembre 1992 p 35 Finanzas. por Rica1do Gut1éue:. Méllico. O F 
9e1 Sol de Mé•ICO, Méuco. O F \;;!, 13 y 14 de octubre de 1993 pag 2 SKclÓn 17. 
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Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación. Carlos A. de Orduña 

"Actualmente pagamos salarios que se colocan al doble del nivel que se tiene 

en el interior de la república". "La mejor defensa es el que paguen a los 

empleados fronterizos, actualmente, salarios que duplican el nivel estándar del 
interior de la replib\ica mexicana". 

Asimismo, destacó Osear Cardalda, que las dos mil 129 empresas de la 

industria maquiladora, representan 511 mil 334 empleos directos, que es el 16 

por ciento de la fuerza de trabajo total en el área de manufactura. 

Su actividad económica representa cuatro mil 605 millones de dólares y en 

divisas representa el 6.1 por ciento del total en cuenta corriente de la balanza 

de pagos. 

Por otro lado de acuerdo al cuaderno SECOFI. Directorio Nacional de la 

Industria Maquiladora de Exportación (1993), en contraposición de los 

representantes de la XX Anual del Consejo Nacional de la Industria de 

Exportación las empresas maquiladoras, tienen un padrón de 2363 

maquila doras publicado en su directorio antes mencionado, lo que representa el 

66.23 por ciento en zona fronteriza, osea, 1626 empresas. Al interior del país 

757 empresas, lo que representa el 31.77 por ciento. 

Aunque el Director del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 

Exportación (CNIME) en una entrevista realizada por el Periódico El 

Financiero el dia Lunes 26 de Marzo de 1994, (pág. 20. Sección Comercio 

Exterior) argumento que hasta el mes de Marzo de 1994, se reportan un Total 

de Dos mil 500 plantas maquiladoras en operación en el país y con 600 mil 

empleos directos. 

El análisis indica que el panorama que presenta la industria maquiladora , no 

sólo asegura su permanencia y fortalecimiento con el TLC. Con el TLC. se 

tendrá la región comercial más grande del planeta, con mas de 360 millones de 

personas y un producto Nacional Bruto combinado de unos 6 billones de 

dólares. 

Oentro del TLC. el esquema negociado no sólo asegura la permanencia del 
sector maquilador, sino que ademés, proporciona un crecimiento dinámico en el 

futuro. 
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Con el TLC. el gobierno de México manliene su actilud de continuar 

fomentando la creación y el fortalecimiento de estas empresas ofreciendo las 

mismas facilidades de lipo administralivo, fiscal, material, de infraestructura, 

financiero y mano de obra barata. Ultimamente se llevo a cabo en el mes de 

Agosto del dia 11 de 1994 la Primer Muestra Internacional de Insumos , en el 

local de Exhibimex. donde las empresas expusieron sus produclos o servicios 

de exportación , así como venta de insumos para la industria maquiladora•0 

Ademas prevé un crecimiento sostenido y dinámico en el mediano plazo, al 

destacar que dentro ·de las negociaciones del TLC. entre México, Estados 

Unidos y Ganada, se definieron dos etapas para la apertura y desarrollo de la 

industria maquiladora: 

PRIMERA ETAPA. 

En los primeros 7 años de vigencia de TLC. se mantendrá el actual esquema 

de importancia temporal. 

Habrá una desgravación gradual que beneficiara a una parte importante de 

los productos fabricados por la maquiladora que vendrá al pais. 

Se eliminan o flexibilizan los siguientes requisitos: 

1. Se elimina la necesidad de mantener una balanza de pagos equilibrada, 

2. Se elimina el requisito de cumplir con cierto grado de integración nacional: 

3. Se elimina la necesidad de autorización del gobierno para vender al 

mercado nacional; 

4. Se elimina inmediatamente las cuotas a las maquiladoras textiles y de la 

industria del vestido utilizando insumos de la zona comercia\; 

5. Las maquiladoras automotrices independientes de la industria automotriz 

termina\, podrán considerarse como proveedores nacionales, recibiendo los 

beneficios que el decreto otorga a este tipo de empresas: y 

6. La maquiladoras que hacen uso del Sistema Generalizado de Preferencias 

y cumplan con las reglas de origen del TLC. gozaran de la eliminación 

inmediata de aranceles. 

IOEI Fm.inc1ero . .:'a de M.11zo 1994 Sección Comercio Ex1erlor. pag 20 
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SEGUNDA ETAPA 

Respetando y alentando el programa maquilador de largo plazo dentro del 

acuerdo comercial se negoció la siguiente: 

A partir del octavo año de vigencia del TLC. se aplicará una regla modificada, 

pero muy favorable; en materia de devolución de impuestos de importación. 

Esta regla permitirá a las maquiladoras recibir una devolución de impuestos 

para el valor que resulte menor entre las dos siguientes medidas: 

1. El valor total de los impuestos de importación que se pagan en México por 

los insumos incorporados en el producto final: y 
2. El valor total de los impuestos que se paguen en Estados Unidos o 

Ganada por la importación del producto final 

Se ha argumentado que con el TLC. toda la industria mexicana se convertirá 

en una gran maquiladora, subrayandose, en contra de esta posibilidad, los 

aspectos más negativos en la mencionada industria: bajos, salarios, plantas 

contaminantes y en menor medida, dependencia tecnológica. Así lo expresó el 

Sr. Stillman, del Sindicato de Trabajadores del Automóvil en Estados Unidos 

(Stillman, 1991). 

Los partidarios del TLC. argumentan, por el contrario que aumentara la 

inversión al mejorar las expectativas económicas y políticas, por Jo que 

diagnostican los siguientes efectos: 

a). Una mayor creación de empleos; 
b). Una tendencia a la igualación de los salarios entre los paises firmantes; 

e) Un cuidado más minucioso por hacer cumplir las reglas sobre medio 

ambiente; y 

d}. Una derrama tecnológica desde los paises y las industrias més 

avanzadas hasta los paises e industrias menos desarrolladas con 

ventajas compartidas; mejores empleos en Estados Unidos, 

modernización y regreso de capitales en México. 



22 
EXPANSION. 

La tendencia de las maquiladoras a desplazarse hacia el sur de la Franja 

Fronteriza ha obedecido a tres factores básicos: 

1. La creciente saturación de la infraestructura (vivienda, electricidad) y la 

aguda escasez de recursos vitales {mano de obra, agua) en la frontera norte; 

2. La mayor disponibilidad tanto de infraestructura como de estos recursos en 

el interior; y 

3. Las necesidades derivadas de las nuevas estrategias corporativas de las 

empresas transnaclonales, las cuales incluyen en la reorganización productiva 

de sus filiales y subsidiarias y la modificación de los criterios de localización 

geográfica de éstas. 

Ya en octubre de 1987 el entonces Director General de Promoción Industrial 

y Desarrollo Regional de la SECOFI, en un reconocimiento oficial de un hecho 

ya para entonces evidente, declaraba que "Las ventajas al interior de México 

son mayores, por que hay más infraestructura .. En este momento la frontera ya 

se está saturando". En los años subsecuentes diversos reportes se han 

sucedido sobre la creciente escasez de mano de obra, de agua potable, de 

electricidad y de vivienda en las localidades fronterizas, en particular Tijuana y 

Ciudad Juarez. 

La redistribución geográfica de la maquiladora muestra ciertos patrones que 

en esencia responden a los factores menc1onados. distinguen dos tipos básicos 

de estrategias de localización que adoptan las maqui/adoras en el interior. La 

segunda consiste en elegir localidades más pequeñas y aisladas con 

infraestructura industrial escasa o inexistente y débiles economlas de 

aglomeración, pero que ofrecen la ventaja de que las plantas que ahí se 

instalen pueden convertirse en el principal y aún en el exclusivo empleador de 

la mano de obra cautiva local. 

La estrategia que ha tendido a predominar en la primera, o sea la de 

establecer en el área inmediata de ciudades grandes, con una economía 

relativamente desarrollada, en particular Guadalajara, Monterrey, Sallillo, San 

Luis Potosi, etc. (Pero hoy día con el TLC. existen casos de la 2da. estrategia). 
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Además de una mayor disponibilidad de mano de obra, recursos y servicios 

excepto agua potable en el caso de Monterrey -localidades como éstas en el 

interior ofrecen ventajas adicionales como: 

1. Un amplio mercado local de consumo, el cual se puede aprovechar mejor a 

partir de 1983, cuando se autorizó a las maquiladoras vender en el pais hasta 

un 20 por ciento de su producción; y 

2. Un clima laboral más favorable, caracterizado por una rotación de personal 

sensiblemente más bajo que en la frontera y una situación sindical estable en Ja 

que las trabajadoras son controladas por sindicatos fuertes, condescendientes 

por lo general con las demandas empresariales. 

Estas venta¡as compensan y aún pueden llegar a superar a las que ofrecen 

las localidades fronterizas, il)cluyendo a la mas importante que tienen estas 

últimas. que es Ja proximidad a proveedores y mercados de Estados Unidos. 

Otras ventajas, como la disponibilidad de servicios especializados de 

mantenimiento industrial a maquiladoras, pueden asi mismo, ser ya ofrecidas 

por las grandes ciudades del interior. 

La tendencm de las rnaquiladoras a localizarse en municipios no fronteriz.os, 

en los últimos años ha despertado un vivo interés en círculos gubernamentales 

en el país. Una de las razones para ello, es, que se considera especificamente 

por parte de la SECOFI. que al desplazarse estas plantas hacia el interior 

lograrán una redistribución geográfica de sus beneficios en favor de otras 

regiones del país. En esta creencia se han sustentado los diversos esquemas 

de apoyo y promoción de esta industria, que se han instituido desde el sexenio 

pasado, en particular el Decreto para el Fomento y la Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación de Agosto de 1983 y et nuevo Régimen para el 

Fomento y la Operación de la Industria Maquiladora de Exportación promulgado 

en Diciembre de 1989, el cual postula explicitamente que esta industria puede 

constituirse en portal del desarrollo regional y que por lo tanto debe propiciarse 

su descentralización hacia el interior. 

Otra razón tiene que ver con el hecho de que algunas plantas que se ubican 

en municipios no fronterizos, tienden a mostrar características distintas a las 

que presentan las que operan en Ja frontera, en el sentido de pagar mejores 
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salarios, ser más capaces de transferir tecnologla y utilizar una proporción 

mucho más elevada de insumos producidos en México. Es decir que el 

fenómeno del desplazamiento hacia el interior, ha coincidido con el surgimiento 

de nuevos tipos de plantas que combinan elementos de las industrias mas 

integradas de manufactura tradicional, con los de las maquiladoras en su 

excepción original. Un elemento común que no se pierde, sin embargo, es que 

las nuevas plantas continúan compartiendo la característica de estar orientadas 

fundamentalmente a la exportación. 

Ejemplos tipicos de esa nueva modalidad los constituyen las plantas de la 

industria automotriz que se instalaron durante los ochentas en municipios 

interiores de los estados fronterizos del norte, las de Ford Motor Ca., en 

Hermosillo y en Chihuahua, los de Chrysler Corp. y General Motors Corp. en 

Ramos Arízpe Coahuila y en entidades del centro del país la planta de la propia 

Chrysler en Toluca, puesta en operación en 1985 y ahora la Nissan que está ya 

funcionando en Aguascalientes. 

Este es el tipo de plantas surgidas en el interior y designadas con frecuencia 

como "nuevas maquiladoras" que el actual gobierno ha tratado desde un 

principio de promover como un instrumento para atraer inversión extranjera e 

impulsar el desarrollo industrial, futuro del pais, y sus regiones. Desde su 
campaña presidencial, el Lic. Salinas dejó en claro lo anterior, precisando 

además que las maquiladoras habrían de constituir una planta fundamental de 

su estrategia económica. 

Otra posible expansión en el que tiene que ver con la futura ubicación de las 

nuevas maquiladoras. Se señala que la industria maquiladora en el proceso de 

creación de la zona de libre comercio tenderá a situarse con más intensidad en 

las zonas del interior de México que en las ciudades de la frontera. Se adulen 

dos razones: la saturación de la infraestructura fronteriza y la falta de mano de 

obra, ya insuficiente, ante una mayor demanda de trabajo. Sin embargo hay 

factores que favorecen el aumento de la localización en la frontera (USITC, 

1991) Se argumenta por ejemplo que en ciertas maquiladoras, con casas 

matrices en California o Texas la distancia sigue siendo un factor pasivo de 

localización en varios aspectos. 
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El Director de Proexport Nuevo León, llegó a decir por su parte que: "El futuro 

de las maquiladoras va a estar en el interior del país", en una alusión al 

potencial que ya se vislumbraba desde entonces en las regiones fuera de la 

frontera norte para JI desarrollo de las nuevas maquiladoras en México. 

Cabe preguntar, sin embargo, si estas regiones ofrecen las cond1ciones 

necesarias para la operación y el desarrollo de los nuevos tipos de plantas que 

están surgiendo y que en el caso de las maquiladoras se ha dado en denominar 

de Segunda Generación; asimismo, inquirir sobre sus características y formas 
de organización productivas. Para estos fines resulta conveniente definir más 

en detalle, que se entiende por maquiladoras de Segunda Generación. Esto se 

hace a través del uso de maquinaria automatica programable y la adopción de 

diversas practicas de trabajo congruentes con el concepto de flexibilidad, las 

cuales constituyen los rasgos distintivos de las maquiladoras de Segunda 

Generación. Entre las más importantes de estas prácticas se encuentran las 

siguientes: 

a) Control de inventarios bajo el principio de "justo a tiempo" que se basa en la 

idea de reducir stocks al máximo, a través de un suministro eficiente de lo que 
se vaya necesitando; 

b) Detención inmediata de desperfectos de fabricación en los productos: por 

ejemplo control continuo de calidad; 

c) Rotación de tareas preparando trabajadoras con habilidades múltiples, lo 

cual evita la repetición de tareas al ejecutar la trabajadora una variedad de 

labores: y 

d) Formación de "equipos de trabajo" y de "circules de control de calidad" en los 

que participan tanto trabajadoras, como personal técnico y gerencial. 

De ahí se deduce que no hay un solo tipo de maquila, si no varios, en esta 

perspectiva surge una visión mucho mas compleja que trata de explicar 

comportamientos diferentes según ramas, métodos de producción, procedencia 
de las 'maquiladoras y ubicación geográfica dentro de la frontera y al interior del 
pais. La novedades de este tipo se encuentran en lo que se ha denominado la 

"nueva maquiladora" o la maquiladora "porfordista" también en este enfoque el 
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futuro de Ja maquiladora es objeto de polémica y no todas las visiones son 

optimistas. 

1.4 UNA NUEVA REVOLUCJON TECNOLOGICA: LA AUTOMATIZACJON. 

El dinamismo de la industria maquiladora ha implicado no sólo un incremento 

cuantitativo en términos del número de establecimientos y empleados, sino una 

serie de cambios de orden cualitativos en un núcleo importante de empresas. 

En ese sentido, algunas investigaciones recientes acerca de la industria 

maquiladora, han llamado Ja atención sobre Ja tendencia cada vez más 

frecuente de recurrir a métodos modernos de automatización e introducir 

cambios en la organización técnica y social del trabajo, considerando estos 

aspectos como una parte relevante de la "nueva industria maquiladora"11 

La introducción de nuevas tecnologías en la industrial maquiladora, 

constituye un fenómeno en sí mismo, crecientemente importante que no ha sido 

suficientemente estudiado. No existen estadísticas que permitan evaluar 

cuantitativamente el grado de difusión de estas tecnologías. 

No es un secreto que estamos experimentando a nivel mundial una 

Revolución Tecnológica que transforma nuestro modo de producir, de gestionar, 

de consumir, de trabajar de vivir y de morir. 

En contraste con otros proceso históricos, las nuevas tecnologías se 

caracterizan por dos rasgos principales. 

1.-Afectan tos procesos en mayor medida que Jos productos. 

2.- La materia prima es Ja información, Ja formación el conocimiento, los 

valores intelectuales y su principal objetivo el tratamiento de dicha 

información.12 

Los campos tecnológicos que en opinión de Ja mayoría de Jos expertos 

constituyen Ja esencia de Ja nueva tecnología son los siguientes, por orden de 

11J. Camilo "Translorlll-'ción en la Jnduslna Maqu1ladora de EJpor1ación ¿Una Nu!Va FaseTen Estados Unidos. 
P.fr5pe-cllvas Lal1noameucana. No 20, C1de. Mh1to, 1987 
'·u Fem.-ooez V111.1Jdl'I!!!. "lmp.ic.lo de 1.ts Nue~as Tecnologl.is Las Nul!vas Tl:c.nologlils y Progr.imas de Reconve1c.1ón" 
Forhlud~ Cunu1.i Econci1111.:.i l!IB!J Pd!J JI Mh1c.o 15 
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volumen de mercado que pueden generar en los próximos 6 años, hasta el 

advenimiento del año 2000: 

Informática industria\ de las computadoras y desarrollo de programas 

(software); 

Telecomunicaciones; 
Biotecno\ogia; 

Microelectrónica; 
Automatización; 

Aplicación de Láser; 

Nuevos Materiales; 

Energia Renovable. 

Por e¡emp\o en el año de 1961 hace su aparición en los EUA, el primer robot 

creado por Joseph Englenberger; hacia su comercialización en 1966 a través de 

ta empresa UNIMATION., y posteriormente los japoneses han llevado su 

desarrollo a conceptos inimaginables: robots de 1 B brazos para la industria 

automotriz, plantas ensambladoras con velocidad de dos automóviles por 
minuto y construidos no en una serie estandarizada, sino como hamburguesas 

con o sin queso, han montado plantas como la Mitsubishi que fabrica 5 millones 

de chips sin un sólo ser humano; plantas que parecen surgir del mundo de la 

ficción corno la FACNOC., operada en un 100 por ciento por robots para 

fabricar. robots meseros, cantineros, pianistas, etc .. así como el gran proyecto 

de la General Motors de su planta Saturno que será operada integrarnente por 

robots 

Varios aspectos hacen interesante la industria automatizada: 

No se necesita infraestructura social para instalar una planta robotizada, 

es decir medios de transporte, etc., ya que \os robots no consumen estos 

servicios. 

2 .Los robots, computadoras, no requieren de representantes sindicales, ni 

pierden el tiempo en cuestiones políticas. 

3 La calidad que producen es perfecta, a lo que llaman los japoneses calidad 

total cero errores y de ser necesario; pueden ser programados para cometer 

errores intencionales de manera que el producto parezca hecho a mano. 
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Y ¿Cuál es el efecto de la robólica en toda la industria maquiladora? ¿Si 

partimos del hecho de que, lo que básicamente exportamos es mano de obra 

barata? ¿Que expectativas tenemos en el futuro inmediato, cuando en pocos 

años será posible amortizar un robot por su equivalente en un año de sueldos y 
salarios de las trabajadoras substituidas? lo más importante es el hecho de que 

la calidad que se obtiene a través de los robots es de cero errores-calidad total

independientemente de que la velocidad de producción es impresionante, lo 

cual abate en primer instancias los costos de producción. 

Por ejemplo, en los EUA se calcula que antes del año 2000, veinte millones 

de empleados manuales de los veinticinco que actualmente existen, perderán 

su empleo, para ser substituidos por robots. También en este enfoque el futuro 

de la maquiladora es objeto de polémica y no todas las visiones son optimistas. 

Para algunos autores, las caracteristicas tecnológicas de la fase de 

automatización harán que la nueva maquila cree menos empleos por unidad de 

capital y siempre existe el riesgo de qué determinados procesos productivos 

reinicien la "vuelta a casa". 

En la actualidad predicciones pesimistas han cedido frente a evaluaciones 

más realistas. La evidencia sugiere que, aunque el desarrollo tecnológico en 
este terreno es continuo, esta posibilidad todavía puede considerarse como un 

fenómeno de mediano e incluso, largo plazo. Esto es asi por que el proceso de 

automatización a través de máquinas herramientas y robots en los paises 

avanzados, ha enfrentado diversas dificultades de orden financiero, tecnológico, 

administrativo y social. En otras palabras, se han subestimado los obstáculos 

que enfrentan las empresas para introducir procesos automatizados. 

Las maquiladoras se distinguen por varios aspectos, según la utilización de la 

maquinaria (es decir existe una gran heterogeneidad tecnológica que contrasta 

con la modernidad de las instalaciones) microelectrónica: 

a) Poco tecnificadas: con largas lineas de ensamble manual con un mínimo de 

equipo. Este grupo es el que más se asemeja a la concepción convencional de 

las maquiladoras de exportación, establecidas desde que comenzó este 

programa. 

b) Intermedias: han introducido pocas unidades de maquinaria microelectrónica 

en algún proceso. 
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c) Muy automatiza'1as, con un gran número de unidades maquinaria de este 

tipo. Es interesante señalar que en el interior de este grupo se ubican dos 

casos: 

- Empresas con maquinaria antigua reconvertida can controles 

electrónicos regidos por computadoras; y 
- Empresas con maquinarias con diseño moderno. 

La incorporación de nuevas tecnologías, inciden directamente en la 

disminución y cambio de estructura de costos; tales como: 

Reducir costos de todos tipos: a través de la disminución de capital de 

trabajo, gracias al ahorro de mermas, herramientas o inventarios y de los 

costos salaria/es; 

Aprovechar la flexibilidad propia de estas técnicas; y 
Garantizar seguridad industrial. 

Por e1emplo, una empresa maquiladora al interior de la República Mexicana 

estimó que sus robots de ensamble le ahorraban entre 4 y 6 trabajadoras por 

máquina en promedio, logrando un ahorro en el empleo directo de 400 a 600 

trabajadoras. y contratando a 108 especialistas en electrónica. 13 

Los trabajos de Mertens y Palomares, del Colegio de /a Frontera Norte 

permiten evaluar y recalificar a la fuerza de trabajo de las maquiladoras, 

sustituyendo operarios e inspectores de calidad por técnicos más 

especializados y el surgimiento de una nueva trabajadora , como consecuencia 

de la utilización de nuevas tecnologias.1 4 

1.5 TECNOLOG/A FLEXIBLE Y TRABAJO FLEXIBLE. 

Según /os especialistas, argumentan que la instalación de plantas al interior 

del pais, que ofrece mano de obra mas barata, es solamente una "solución de 

13Dot!os th:> SPP. JNEGI Es!e pl'oceso de camblO en la es!1udura dt" l.t fuerza de lraba¡o empieza a manifes!arse t.trnb1én a 
n~I de t.is l!!>!adlsOcas gene . .tles de la lndustna maqu1ladora. y.t qtte corno !>e ha l!'!.lablecldo y conocido el procei!o-0 de 
1nc01"porac1on de nttevas 1ecn0Joglas se ha d1!und1do en van<ts entidades de la Repubhca Mexicana M1t'n!ras que en et 
periodo 1.:1 p1oporct0nde las obferas en el !otaJ del empleo era del 86 por ciento. esta descendió al 79 por ciento en lanto que 
Lt de los tecmcos y adm1rns1ra!Ms pasó del 14 por crenlo al 18 por c1en!o 
14L A P.ilomares y Leonafd Mertens. ·El Surg1mrento de un nue~o Tipo de Traba¡ador enla lndust11a de Alta Tecnologla El 
caso de IJ Ef.>cl!Ontea• en E Gut1e11ez. Tesllmo"'os de la Crisis Tomo 4 Siglo XXI, Me~1co. 1987 
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corto plazo" (quick fix), que ataca sólo el 25 por ciento (que corresponde a 

mano de obra no calificada) de los costos da producción. La alternativa en el 

largo plazo es la utilización de máquinas programables capaces de ejecular 

varias funciones o la misma función de diferentes maneras, dependiendo de la 

configuración del producto (tecnología flexible). Esta tecnología impone 

limitaciones en la localización de la firma, aún de aquellos segmentos del 

proceso productivo que requieren mano de obra no calificada. 

La tecnología flexible es indudablemente la meta final de esta revolución: 

fabricar sin intervención humana, capaces de producir una gran variedad de 

productos de acuerdo a ordenes individuales, computarizadas, ligadas a través 

de la conexión a las computadoras de los clientes y los proveedores. 

La tecnología flexible hace posible la aplicación de los avances tecnológicos 

más sofisticados a volúmenes de producción pequeños que se venden en 

varios mercados pequeños o especializados. 

Por otro lado la tecnología flexible, permite dar una alternativa de desarrollar 

mini-plantas que realizan su producción para un mercado pequeño. Italia ha 

sido pionera en la implementación de este estilo de industrialización, basado en 

industrias pequeñas altamente automalizadas y robotizadas que sirven a un 

mercado relativamente pequeño. 

Esta tecnotogia también disminuye los requerimientos por trabajadores con 

bajo nivel de calificación e incrementa la demanda de mano de obra 

especializada como programadores e ingenieros que pueden mantener y utilizar 

esta tecnología. 

Así que por un tado la tecnología flexible favorece la reconcentración de la 

industria ensambladora hacía los paises industrializados, por otro sobre nuevas 

posibilidades a la industria maquiladora de los paises subdesarrollados que 

normalmente se enfrentan a restricciones en el tamaño de su mercado. En otras 

palabras, a México se le presenta en este momento la posibilidad de escoger 

entre convertirse simplemente en una máquina gigante o en un producto y 

receptor de tecnología. 

La diferencia radica en la capacidad de sus recursos humanos para adaptar y 
desarrollar nuevas tecnologías en et flujo de capilal disponible para la compra 
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de la misma. Debe tenerse en cuenta que aún en el caso de escogerse la 

primera alternativa de basar el desarrollo del país en las interacciones con la 

maquila, lo único que garantizarla es una expansión de los efectos 

mulliphcadores en ta economía mexicana, sería una industria nacional eficiente, 

capaz de responder a los volúmenes y a la calidad de los componentes 

demandados por la maquila, lo cual de todas maneras implicaría introducción de 

tecnologías avanzadas en la industria del país. 

TRABAJO FLEXIBLE. 

Hacia 1960 se inicio a nivel internacional la polémica sobre flexibilidad de la 

fuerza de trabajo. Esta polémica tiene connotaciones académicas (crisis del 

taylorismo-fordismo), de estrategias empresariales (el tayotismo) y de posturas 

estatales (políticas de flexibilización) de las leyes laborales. 

Desde el punto de vista teórico, se supone que la forma de uso de la fuerza 

de trabajo que predomina antes de la crisis actual habría sido la taylorista

fordista. caracterizado por la rigidez en el uso de la fuerza de trabajo: trabajo 

semejante, monótono, separación entre concepción y ejecución las normas 

precisas y formas de cómo trabajar, el estilo de mando militar, estructura militar 

con jerarquías bien definidas, la separación entre supervisor y operación, y 
entre operación y mantenimiento. 

La flexibilidad de la fuerza de trabajo o el uso flexible de la fuerza de trabajo 

puede comprender varias dimensiones: 

La flexibilidad numérica: ajuste flexible de la cantidad de fuerza de trabajo 
según las necesidades de la producción y del mercado. Esta dimensión puede 

tomar tas formas de reajuste de personal de base, empleo de eventuales, 

empleo de subcontratistas, empleo de personal de confianza. 

La flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo en el proceso de trabajo: sus 

formas principales pueden ser la movilidad interna y la polivalencia o bien las 

multitareas. También pueden estar incluidas en esta modalidad flexibilidad en la 

aplicación de sanciones, la eliminación del escalafón ciego, etc. 
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La flexibilidad salarial: flexibilidad en la jornada (jornada anual) con pago por 

hora trabajada y sobre todo, salario según productividad individual. 

La flexibilidad que se ha ido implementando ha tocado sobre todo los 

siguientes aspectos: introducción de nuevas tecnolog!as, métodos de trabajo, 

organización del trabajo y estructura organizacional de !as empresas 
maquiladoras como son: 

Uso de eventuales; 

Uso de subcontratistas; 

Definición de personal de confianza; 

• Movilidad internas; 

Polivalencias; 

• Computación de tabuladores; 

• Eliminación del escalafón ciego y 
Mayor capacidad de la empresa para ajustar personal de base. 

La ubicación de las maquiladoras al interior del país, es posible que busque 

un tipo de nuevas trabajadoras (mujeres, jóvenes sin memoria sindica! o 
contractual) al situarse en una zona sin cultura social laboral amplia facilitando 

introducir condiciones flexibles y unilaterales en el uso de la fuerza de trabajo 

en el proceso de exportación, combinada con nuevas formas de organización 

del trabajo, con sindicatos pasivos o de protección, coincidentes con una 

política estatal de atracción de la inversión ofreciendo la ventaja comparativa de 

bajos salarios. junto a flexibilidad laboral, con una clase obrera sin cultura 

contractual ni laboral amplias, en zonas que no eran industriales y sin 

demarcación sindical. 

La participación de las mujeres en los procesos productivos de la índustria 

maquiladora, adquieren una nueva connotación a partir de que se ven 
involucrados en el aprendizaje de la nueva tecnología flexible y en la 

organización flexible de la producción y el trabajo. Como consecuencia, las 
mujeres inciden en el perleccionamiento e ínnovación del proceso productivo; 

adquieren significativa responsabilidad sobre el manejo de las nuevas 

tecnologías y dominio de un mayor número de tareas. Esto se logra gracias al 
dominio y conocimiento que adquieren el desarrollar al máximo sus habilidades 

que en gran medida, están definidas antes de ingresar a las plantas por su 
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propia condición de "muje~'. Como consecuencia, en las maquiladoras se 

producen un significativo incremento en los ritmos de trabajo de tas obreras. 

1.6 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Uno de los aspectos más debatidos e inacabados del fenómeno maquilador 

se refiere a la transferencia de tecnología, y no es gratuito tal resultado, por que 

si bien la tecnología es algo simple y universal, el concepto es huidiso y 
multiforme. Así, algunos estudian la tecnología y se refieren a la alta tecnología; 

otros se concentran en la capacitación y entrenamiento de la mano de obra 

innecesariamente, cuando se habla de la tecnología, se hace la separación en 

"dura" y "suave". Esta última es aquella que no está ligada a las máquinas, más 

bien se refiere al modo generado de hacer las cosas. En nuestro caso, 

utilizamos las autonomías de gestión de los establecimientos maquiladores 

como indicador tfe la transferencia de tecnología, ya sea "dura" o "suave", es 

decir partimos de la base de que en la medida que se tiene autonomía o 

independencia en el manejo de todos los asuntos relativos a la dirección y 
estrategia de las empresas, habrá transferencia de tecnología. Adicionalmente, 

suponemos que las empresas que se implantan bajo el régimen maquilador 

cuenta con un buen desarrollo en materia de gestión y por lo tanto, hay materia 

de transferencia. 

En este caso definimos autonomía de gestión como la facultad asignada a los 

directores para la conducción de la política de sus empresas, dividiendo este 

último concepto en cinco clases: 

1. Politica del producto; 

2. Polil1ca del proceso productivo; 

3. Política financiera; 

4. Politica general (nuevos productos); y 
5. Politica de organización y recursos humanos, mercados etc. 

La transferencia de tecnología, ocurre aparentemente en todo México; es 

importante distinguir entre, por ejemplo, la General Motors (GM) que produce 

autopartes en una de sus plantas (localizadas ya sea en Detroit o en 

Matamoros) y la GM que produce en una planta estadounidense o en una 
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maquiladora mexicana. Hay una diferencia entre la GM que fábrica partes 

totalmente bajo su control en cualquiera de sus plantas (dondequiera que éstas 
se locahcen) y una planta mexicana que con autonomía produce autopartes 

para la GM o cualquier otra empresa. La primera es una reubicación de 

tecnología (a menudo mal llamada "transferencia de tecnología); la última es 

una verdadera transferencia de tecnología. 



CAPITULO 2 

Condiciones de Trabajo de la Mujer en el Industria 
Maquiladora. 

Naturaleza y Fines del Articulo 123 Constitucional 

Condiciones Salariales en la Maqui\adora 

El Empleo Femenino en la Maqui\adora 

Ritmos de Trabajo 

La Jornada y el Trabajo Rotativo 

Importación de Riesgos y Desgaste 

El "Stress" en el Proceso de Trabajo 

Los Riesgos en la Salud y los Reconocidos por la Ley 



Siglos de desventaja económica, politica y social, 

abuelas, madres e hijas que nacen, viven y mueren confinadas 

a las cuatro pareties de su casa; mujeres sujetas al mandato de 

sus padres. esposos e incluso de sus hijos; la realidad de una 

educación lruncadn de trabajo con salílrios inferiores a los d(~ 

los hombres: vidas enteras iJOpregnadas de una ccalid<id en que 

las lradiciones y leyendas, los libros de lexto, el bombardeo 

mullifacélíco de los medios de comunícac.ión consignan una 

inferioridad a la muj~r -ingeniada para conformar una visión que 

conduce a la Inseguridad o al menosprecio-. Todo esto tiene su 

casio. 

Margare! Randall. 
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CAPITUL02 

CONDICIONES DE TRABAJO DE LA MUJER 
EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
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Las condiciones de trabajo son, tal vez los hechos diarios más desconocidos: 

¿Cada quien conoce y sufre sus condiciones de trabajo, pero ignora los de las 

demás?. Así, son situaciones vividas por todos, pero como cotidianidad de 

masas escapan al observador, transcurren en lugares cerrados, donde 

permanecen siempre como "secretos industriales" 

La poca información que al respecto se revela al conocimiento del pública, 

generalmente llegan por las denuncias y demandas de los conflictos laborales, 

así como en las páginas inferiores de los periódicos, por los desplegados y en 

la prensa obrera nos enteramos de jornadas hasta de 14 horas, ritmos 

extenuanles de trabajo, cuotas de producción imposibles de alcanzar, carencia 

de las más mínimas instalaciones y equipo de seguridad, trabajo infantil y 

resistencia patronal a cumplir siquiera con las generalidades de las leyes de 

trabajo 

De esta manera Ja información oscila entre el rumor y el escándalo que 

rap1damente pasa al olvido El problema de las condiciones de trabajo es el de 

las formas concretas en las cuales se dan las relaciones entre el capital y el 

trabaja dentro de la maquiladara y se tiene la posibilidad de explicar las 

condidones de trabajo, no cc·mo acontecimientos o arbitrariedades, derivados 

de !a 1ecnologia y el comportamiento humano, sino como el resultado de 

determmadas estrategias patronales en la explotación de una mano de obra 

barata y sm expenencin laboral. Las condiciones de trabajo no pueden ser sino 

un terreno diario de :a lucha de clases, donde se miden fuerzas, se avanza y se 

retrocede. Como tal, es un escenario donde están presentes los obreros, los 

capitalistas y el Estado, en donde se da dia can día lo que se ha llamado la 

microconflictividad . 



36 
La coyuntura económica, política y social que hoy se impone en México 

como marco obligado para el análisis de las condiciones de trabajo es la crisis 

Salmista cuya duración empieza a debilitarse ante el movimiento armado de 

Chiapas, y ante el posible cambio del poder político. Es porque la crisis acelera 

tendencias de una nueva división internacional del trabajo y de los procesos 

nacionales del capital, que tienen consecuencias múltiples en el proceso de 

producción, en la tecnología empleada y en la organización del trabajo. Cada 

uno de estos hechos tienen implicac1ones directas para las condiciones de 

trabajo y eventualmente se verifican en cambios que nos permitan hablar de un 

auténtico punto de inflexión en la historia económica y social del país. 

Sobre todo en condiciones de crisis de empleos, electoral, de seguridad y de 

aplicación de las leyes. La innovación tecnológica tiene el doble propósito de 

incrementar las tasas de explotación. 1s Esto se establece en que el proceso 

tecnológico en las planta maquiladoras se caracteriza por tecnologías de 

avance muy variado, present.3ndose un desfase tecnológico respecto de la 

industria mexicana como en el interior del propio país entre uno y otro 

establecm11ento industrial. Esto se explica en primer lugar, por las 

características de la exportación del capital en forma de maquinaria obsoleta, 

dado el rapido proceso de innovación tecnológica en los paises exportadores, o 

de maquinaria nueva que incorporan técnicas de punta pero que no logran un 

incremento de productividad suficiente en sus países de origen. 

El principio básico del control tecnológico estriba en la superación entre la 

planeación y ejecución del proceso de trabajo, lo que significa que la obrera 

pasa de ser el sujeto de la producción a ser objeto de la misma. 16 

Visto en esta perspectiva se pueden distinguir varias etapas de desarrollo del 

proceso de trabajo maquilador: 17 La primera etapa es el maquinismo que 

conlleva la constitución de la obrera colectiva y en la cual se utilizan máquina

herramienlas con motor o impulsión mecánica que la obrera pone en marcha y 

aprovisiona el tiempo que verifica y ajusta. Queda en sus manos el control 

sobre la máquina La segunda etapa es el taylorismo-fondismo simple, 

descalificado, sujeto a ser analizado en términos de tiempos y movimientos y su 

ordenación en una secuencia preestablecida, generalmente ligando las tasas 

15H Bra'ol'lman. ·r1aba¡oy Capital Monopolista• Mé•ICO Nuestro Tiempo 19:!3 p Gl-B9 
161btdp 40 
11 A Gdly, Op Cll . H Br.t~e1man. Op C1t p .10. ·proceso de Producción y Crisis del Cap1tal1smo· Madnd de B!ume Ed 
1980 PP :o.,i.z19 
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por medio de una cadena, que implica la utilización de un sistema de máquinas

herramientas. El taylorismo no es mas que la expresión conceptual del 

movimiento de la méquina18 y como tal significa la transferencia del control 

sobre ~\ proceso de trabajo de la obrera a la máquina y que ésta sea 

desposeida de su saber. 

La tercera etapa finalmente, es la automatización, en que el papel de la 

obrera se reduce a vigilar el funcionamiento de las maquinas. La automatización 

se da de manera diferente si se trata de un proceso continuo de transformación 

fisico-quimico como en la siderúrgica, petroquimica, etc., o de proceso 

discontinuo de transformación mecánica. En el primer caso se tiene un conjunto 

m1tomáttco cerrado, integrado, respecto al cual la obrera cumple solamente 

funciones de vigilancia y mantenimiento y se reduce el número de operarios a 

un minnno. En el caso del proceso discontinuo la automatización puede estar 

basada en máquinas de transferencia. 

La caracterislica de los distintos tipos de proceso de trabajo significan 

condiciones distintas para la organización obrera que influye sobre las formas 

de agrupairnento y de lucha Un primer elemento importante es el grado de 

concentración o desconcentración de las trabajadoras. Así, las condiciones de 

traba¡o y organizativas en una planta de proceso de 1 O a 15 obreras de 

vigilancia son radicalmente distintas a las de un trabajo en cadena que reúne 

miles de obreras. 

Dada la conformación actual de la industria maquiladora mexicana. uno de 

los problemas fundamentales se refiere a la calificación/descalificación de la 

obrera. Generalmente la calificación de la mano de obra se presenta en el 

discurso oflcial como uno de los cuellos de botella en el desarrollo industrial, 

pero vista desde el punto de traba¡o resulta la monotonía y descalificación del 

traba10 

Puede ser cierto que el capital necesita de una cantidad mayor de fuerza de 

trabajo calificado, pero no cabe duda que al mismo tiempo hay un proceso 

intenso de descalificación en la industria en cuanto avanzan los procesos 

taylanzados y automatizados, que van de la mano con una creciente pérdida de 

control de la obrera sobre su proceso de trabajo. Así la rutina y la monotonia se 

convierten en una condición de trabajo casi universa\, pese a esta tendencia 
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general en el proceso maquilador, es necesario apuntar que una parte de las 

obreras se salvan de la descalificación y logran mantener y utilizar oficios 

completos y que se ocupan de tareas de mantenimiento. 

Un conocimiento más preciso de los procesos de producción directos nos 

explica la inestabilidad de la descalificación de la obrera. En los procesos 

taylorizados la descalificación está dada por el fraccionamiento del trabajo, de 

tal modo que las tareas se presentan como una sucesión de operaciones 

sunples. Esto significa que cada día, se necesita una destreza especifica que 

generalmente no requiere de mayores conocimientos. La finalidad de una 

extrema división del trabajo en el intenor de la maqui\adora es combinar las 

tareas de tal modo que resulte en un aprovechamiento máximo del tiempo, es 

decir, se puede organizar el trabajo de manera que no haya tiempo muerto para 

el capital, o de descanso para la traba¡adora. Esta economía de tiempos se 

añade entonces, como alimento general a las condiciones de trabajo. 

El fraccionam1ento del proceso de producción directo también tiene relación 

con el control sobre el proceso de trabajo Significa que las obreras son 

despojadas del conocimiento respecto al conjunto del proceso que sólo se 

puede concebir desde las oficinas de planeación y la gerencia. Esto implica, 

idealmente, que cada obrera, realiza unas cuantas operaciones rigurosamente 

preestablecidas sobre el objeto de trabajo, al tiempo que sus tareas concretas 

están predeterminadas por el movimiento de las máquinas y los tiempos 

establecidos por los ingenieros industriales. 

Su perdida de control sobre el trabajo realtrndo, condición del capital para 

extraer un máximo de p\usvator, es más completa en los procesos 

automatizados, pero también importantes en los procesos tay\orizados 

especialmente en la producción en cadena 

A la cuidadosa elaboración del capital para asumir el control sobre el proceso 

de trabajo, las obreras han desarrollado una serie de estrategias para 

aminorarlo y reconquistarlos Ouraffourg19 ha demostrado que por regulados que 

sean los procesos de trabajo a traves de la tecnología y el sistema de 

supervisión, las obreras siempre encuentran modos de desarrollar su 

creatividad y es mas, sin ésta se generan graves cuellos de botella en la 

producción. Las formas más evolucionadas de cuestionar el control absoluto del 
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capital sobre el proceso de trabajo son las luchas que se han dado por la 

recomposición de las tareas de trabajo, que aparte de ser demandas 

reivindicativas tienen un alto contenido politice, ya que ponen en el centro el 

conlrol sobre el proceso de trabajo-problema básico de la producción 

cap1tahst3 

2.1. NATURALEZA Y FINES DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Nuestro artículo 123 no sólo es un precepto constitucional, es una norma 

nacional de derecho del trabajo y de la previsión social, para la protección y 

reivindicación de los trabajadores de todos los paises del mundo, 

especialmente para los más desprotegidos y pobres. 

El articulo 123 nació como proteccionista tanto del trabajo económico, como 

del trabajo en general, aplicable a toda persona que prestan un servicio 

personal, cualquiera que éste sea. 

Los derechos minimos del articulo 123 se pueden ejercer indistintamente 

tanto por los trabajadores como por la clase proletariada en su doble finalidad 

del articulo 123 los cuales son: la protección y tutela jurídica y económica de los 

trabajadores industriales o de los prestadores de servicios en general, ya sean 

obreros. ¡ornaleros, empleados privados y públicos, domésticos, artesanos, 

artistas, profesionales, etc., a través de la legislación, de la administración y de 

la ¡unsdicción y el otro la reivindicación de \os derechos de la clase trabajadora 

por medio de la evolución o de la revolución proletaria. 

En la primera finalidad del articulo 123 expresa su mensaje y en sus propios 

textos. ,proteger a los trabajadores en general y al trabajo como factor de la 

producción. Esto es, tutela la salud de los trabajadores, así como la satisfacción 

de sus necesidades de toda indole, a efecto de hacer efectiva su dignidad de 

persona humana y en lo colectivo les otorga los derechos de asociación 

profesional y de huelga, incluyendo el de participar en las utilidades, para la 

defensa de sus intereses cornunes y para conseguir por sí mismos el equilibrio 

en la producción económica, tomando en cuenta que nuestro derecho 

constitucional del traba¡ o es gama de los derechos laborales. 
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La segunda finalidad del articulo 123 es mas trascendental, pues no se forma 

con la protección y tutela de los trabajadores, sino que encamina con los 

propios derechos que integran dicho precepto a conseguir la reivindicación de 

ta clase trabajadora en el campo de la producción económica, a efecto de que 

recuperen la plusvalía con los mismos bienes de la producción que fueron 

originados por la explotación del trabajo humano. 

Asi. recupera el proletariado los derechos al producto integro de sus 

actividades laborales, que sólo pueden alcanzarse socializando el capital. 

2.2 CONDICIONES SALARIALES EN LA MAQUll.ADORA 

En el plano salarial y de las condiciones de trabajo, la maquiladora ha sido 

vista trad1cionahnente como el paradigma de la explotación de la mano de obra 

barata por parte del capital transnacional. Algunos de los análisis más recientes 

intenta rescatar ciertos aspectos positivos en las condiciones laborales 

observando la evolución en el tiempo de los salarios y de las condiciones de 

trabajo en comparación con el resto de tos salarios mexicanos. Se obtiene así 

una percepción diferente de las que tratan de resaltar las diferencias con los 

salarios asiáticos o estadounidenses, tal como se hacía tradicionalmente. 

Sin embargo, la necesidad de distinguir características diferentes en los 

procesos de organización de la fuerza de trabajo dentro de las plantas, no ha 

implicado extraer consecuencias precisas para el tipo de relaciones laborales 

que se dan en la maquiladora. 

El salario promedio, segun una encuesta de 1989, es de N$20.635 en 

Tijuana, N$21.815 en Ciudad Juarez y N$12.947 en Monterrey. Por ramas, en 
electrónica es de N$21.753. en autopartes de N$21.850 y en el vestido de 

N$14.365. Como se observa tos salarios son un 70 por ciento más altos en las 
ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juarez que en Monterrey donde la 

maquila es más reciente y más especializadas en ramas tradiciones como el 

vestido. Si se toma un salario mínimo de alrededor de 1 O nuevos pesos en las 

dos primeras ciudades et salario pagado es del doble.'° 

:O J Camilo "P.taqu11adoras ,Pa1a qu1én,sr El Nac•orol. Suptem,nto d' Pollhcas, 23 de mayQ d!:! 1991 
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Se observa asimismo que son un 50 por ciento más altos los salarios de la 

rama electrónica y de autopartes que la del vestido. 

Los salarios maquiladores se complementan con prestaciones que suponen 

un ingreso adicional en las ciudades citadas, de 39, 36.3 y 40. 7 por ciento de 

los ingresos totales. Así pues, en Monterrey, donde hay salarios más bajos las 

prestaciones son más altas. 

S1 se consideran las prestaciones, por ramas de actividad, el porcentaje más 

elevado se encuentra en la del vestido, precisamente donde los salarios son 

más bu1os 

Nos encontramos por tanto con una mano de obra que percibe ingresos que, 

incluidas las prestaciones, suponen en promedio alrededor de tres salarios 

mirnmos En este sentido las condiciones podrían considerarse relativamente 

aceptables, si se comparan con los salarios medio; en la maquiladora es algo 

más bajo que el salario medio manufacturero :!I Algunos informes señalan 

además que las mejores condiciones de salario, alimentación y vestido no se 

corresponden con buenas condiciones de vivienda, transporte, salud, y acceso 

a otros servicios (U.S. Departamento Of Labour, 1990). Por ello, algunos 

autores que han estudiado las condiciones de vida de las trabajadoras de las 

maquiladoras se refieren a las condiciones de margirndad de las mismas. 

La situación de desigualdad es mucho mas evidente si se compara con los 

salarios de otros paises incluso maquiladores.Z2 Todo esto no es contradictorio 

con el rntenlo antes mencionado de destacar la mejor posición relativa de las 

trabajadoras con respecto a las condiciones existentes en la industria 

maqulladora de los años setentas. 

En lodo caso, el mejor argumento a favor de la maquiladora no se encontraría 

en las condiciones de trabajo, sino en la cantidad de empleos, alrededor de 

medio millón que se han creado en estos años. Para el futuro, es evidente que 

las potencialidades en este sentido son amplias pero no pueden resolver mas 

que parcialmente los requerimientos de puestos de trabajo: La maquiladora no 

:i Se c.Jlc"Ll que P-l'ª un obtero cat1ficado lds d•ft!'rencias en dólares ~·ande 2 40 a 2 70 dólares-maqu1ladot y manufactura 
t_~p«tr.-.tmentt!' y de 1 60 a 1 85 entte los dt!"5Cal1fiead~ (Dorn~buch. 1991) 
--lln.1 irf<'J {~Id!!. d•ll'ft>ncias dado el he-cho de que tf sueldo m.anlllacturero en M1h1eo tt un proml!'dlO de c:aSl 117 qtW en 
Eswoos Un.~ 'f Canad.'l. Id cuarta J).lrte que en Espar'la y la mitad que en Grecia ¡Oomsbüch. 19<'.JI) 
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puede aspirar a ofrecer más del 12 por ciento de los 1.2 millones de empleos 

anuales que requiere México en la próxima década 

Como se ha puesto de manifiesto en varios trabajos acerca de las relaciones 

laborales en la maquiladora éstas presentan algunas caracteristicas 

diferenciales en relación con el resto del pais. Asimismo, se compara el 

sind1callsmo de las diferentes ciudades fronterizas y se perciben rasgos 

distintos entre si por la hegemonía que en cada una de ellas se diferencian por 

centrales sindicales, por el tipo de sindicalismo que desarrollan y por el tipo de 

conflictos que· se originan. 

En este sentido conviene mencionar de entrada que ni la maquiladora está 

desindicalizada -hay sindicatos y afiliaciones- ni la vida de la maquiladora ha 

estado exenta de movimientos reinvindicativos. Sin embargo, interesa resallar 

aqui que más que la existencia de esa afrliación, es el modo en que la acción 

sindical se desarrolla, porque la afiliación a un sindicato, como es bien conocido 

en México, no es garantia de una vida sindical activa y democrática. 

Unos y otros sindicatos han afiliado una mano de obra muy joven, procedente 

en ocasiones del medio rural, con escasa experiencia industrial, compuesta por 

mujeres en su mayoría. Sin embargo debido a las modificaciones que la 

mdustria maqutladora ha implementado en ta contratación de Varones que se 

han detectado en los últimos años, no se pueden extraer conclusiones 

definitivas respecto de la organización sindical a partir de perfiles 

sociodemográfteos que no son tan homogéneos como a veces se piensa. 

Ciertamente influye el ciclo reproductivo de la mujer y la inexperiencia de las 

Jóvenes. Pero con estos pertiles. habría que conjugar otros datos del entorno 

del mercado de trabajo regional. En él muchas trabajadoras tienen sus 

expectativas o bien en ciudades urbanizadas o fronterizas, así pues, se trata 

por tanto de un mercado de trabajo flexible, por que existen oportunidades 

variadas y relativamente abundantes para una mano de obra descalificada o 

relativamente calificada 

Tomando en cuenta estas circunstancias se constata que las características 

de las relaciones laborales, se han traducido históricamente en contratos 

colectivos de protección con cláusulas leoninas, mayores facilidades para el 

despido, incumplimiento de determinadas cláusulas de la Ley Federal del 

Trabajo y otras arbitrariedades. -En alusión a las recientes tendencias de 
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flexibilización del trabajo se ha dicho que las relaciones de trabajo de las 

maqu1ladoras nacen flexibles. Para ello, precisamente la originalidad de las 

relaciones laborales comienzan a ser menor cuando por caminos diversos la 

f/ex1b1ltdad comienza a implantarse en las grandes empresas maqui/adoras 

donde las garantias sindicales y las condiciones de trabajo eran mas difictles de 

modificar- Algunos datos revelan un fenómeno paradójico. En las plantas 

automotrices existen mejores condiciones de trabajo en aquellas que no tienen 

sindicato que en las que tienen una organización sindical. 

2.3 EL EMPLEO FEMENINO EN LA MAQUILADORA 

La part1cipac1ón de la mujer en la fuerza laboral ha sido uno de los pivotes 

cruciales sobre los que se ha apoyado el desarrollo de la industria maqui/adora 

desde los orígenes de la revolución industrial. 

Normalmente las mujeres perciben menores remuneraciones económicas que 

los varones aunque desempeñen las mismas funciones 

Sin embargo, otro rasgo casi universal es la tendencia de las mujeres a 

enrolarse en las ocupaciones menos calificadas, factor que a su vez redonda en 

los menores ingresos económicos percibidos por las mujeres como grupo 

social.- las mu1eres de la industria maquiladora son muy afectadas por su doble 

inserción en la fuerza laboral -la "abierta" o "legal" y la "oculla" o "clandestina"·. 

A partir de que el gobierno de México. permitiera la entrada al pais de la 

industna maqu1ladora. estas industrias. en lugar de utilizar hombres 

desempleados, contrataron una fuerza de trabajo nueva, constituida por mujeres 

Jóvenes. con edades entre los 16 y los 24 años, solteras y con estudios minimos 

de primaria El empleo de este tipo de mano de obra significa para las empresas 

maqu1ladoras beneficios económicos, dado que se trataba de una mano de obra 

dócil. d1sc1phnada. sana y de la cual se puede esperar una mayor productividad 

En contradicción con las politicas oficiales, la ocupación de mujeres, s1 bien 

representaba la generación de empleos. no daba solución. ni siquiera de 

manera parcia~. al problema del desempleo y sub-empleos en la región. Esta 

característrca fundamental de la industria maqui/adora a lo largo de la frontera y 
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hoy al interior del pais, que consiste en ocupar el 70 a 85 por ciento de mujeres 

para los trabajos directos, ha tenido repercusiones en la estructura ocupacional 

y en la vida sociocultural de estas ciudades, así como en las familias de las 

obreras 

La utilización de la mano de obra femenina y el empleo de mujeres a quienes 

no se les habia permitido con anterioridad incorporarse a la vida productiva -es 

decir. mujeres que en su vida social estaban circunscritas a las labores 
domésticas- son factores que determ111an la forma y contenido de la 

organización obrera. 

Dentro de la industria maqu1ladora hay distintos patrones de contratación, 

dependiendo de la rama y la importancia de la firma. En la industria electrónica 

se da trabajo preferentemente a mujeres solteras con edades que van de los 16 

a los 24 años,. migrantes, pero con una residencia de más de seis meses en la 

ciudad, y con el requisito de que no se encuentren estudiando. En este ramo no 

es muy importante si la solicitante tiene o no experiencia, pues la capacitación 

es muy rélpida. cuestión de horas o, a lo máximo uno o dos días. 

En la industria textil ofrecen traba¡o, de preferencia, a mujeres que ya 

dominan el oficio. según la Secretaria de Trabajo, es trabajo calificado; sin 

embargo, las mujeres de las maquiladoras que laboran como costureras, en 

ocasiones no llegan a ganar siquiera el salario minirno puesto que lo hacen a 

destajo. En las maquiladoras de costura es mas común encontrar mujeres 

adultas. no asi en las plantas electrónicas; la mayoria tiene hijos y muchas de 

ellas son el único sosten económico de la casa, lo cual las hace ser más 

dependientes en su trabajo. 

En la mayoria de las casos, se observan a mujeres que entraron muy jóvenes 

a la vida productiva y se "han hecho viejas". 

Entendemos que la instalación de plantas maquiladoras en las ciudades mas 

importantes del país no tiene como principal propósito disminuir el desempleo, 

sino reducir los costos de producción. La fuerza de trabajo seleccionada 

entonces, es aquella que se encuentra en abundancia y alejada de la esfera 

económicamente productiva: LAS MUJERES jóvenes que presentan, al igual 

que en el siglo XIX, et gran hallazgo para el capital. 



45 

En Ja actualidad Jos promedios de duración en el empleo de las mujeres de Ja 

maquiladora son de tres años23 aún en industrias modernas de tecnologia 

avanzada y predominantemente femenina, se ha visto que Jos periodos de 

duración han sido de cuatro y cinco años. 

Las obreras de las maquiladoras, como toda mujer trabajadora, se ven 

Sl1jelas a una doble jornada de trabajo. Esta característica hace que su 

prol1le111811ca. comparada con la del obrero, sea más compleja. La trabajadora, 

ademas de ser explotada como obrera, es oprimida como mujer puesto que: "la 

explotación tiene que ver con la realidad económica de las relaciones 

capttahstas de clase para hombres y mujeres. mientras que la opresión se 

refiera a la mujer, a las minorías definidas dentro de las relaciones patriarcales, 

raciales y capitalistas. La explotación es lo que sucede a los obreros hombres o 

mu1eres en la fuerza de trabajo; la opresión de la mujer se debe a su 

explotación como trabajadora asalariada y también procede de aquellas 

relaciones que determinan su existencia dentro de la Jerarquía patriarcal sexual: 

en tanto que madre trabajadora doméstica y consumidora. La opresión racial la 

sitúa dentro de la división racista de la sociedad al lado de su explotación pero 

refleja una realidad más compleja. El poder -o su inversa: la opresión- deriva del 

sexo, la raza y Ja clase, y esto se manifiesta a través de las dimensiones 

materiales como de las dimensiones ideológicas del patriarcado, el racismo y el 

capitalismo. La opresión refleja las relaciones jerárquicas de la división sexual y 
racial del trabajo y Ce la sociedad. 24 

2.4 RITMOS DE TRABAJO 

El fraccionamiento del trabajo se complementa necesariamente con el ritmo 

de trabajo que finalmente decide el volumen de producción logrado por la 

obrera, los mecanismos concretos para incrementarlo varían de un proceso a 

otro En el caso de los procesos de flujo continuo, los tiempos están 

determinados por factores fisico-quimicos, el incremento en el ntmo de trabajo 

no se puede lograr a través de la aceleración, sino encargando a la trabajadora 

més tareas Una situación semejante se presenta en las industrias maquiladoras 

?°Es!ad1-:.!rca s.cbre 1.a lnd1r.;lt1a Maqu1!.tdora de E1port.1c1óo". S~el.Jrla de Ptogt.Jmación y PresPlle$!O. 1990 
-"'E~n~f,..,n Z..11.ih: Palr;.ircado. Cap.tal1smo y Fememsmo Soci.Jhsta•. Ed Siglo XXI. Me•1co, O F. 1980 P 34 
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automatizadas, por ejemplo, en la industria automotriz una sola obrera salia 

cuidar de 6 a 8 maquinas, mientras que hoy es responsable de unas 30. 

En los procesos induslnales de cadena o banda el ritmo de trabajo esta dado 

por el ritmo de la cadena. Existen una serie de evidencias y testimonios de 

obreras que permiten suponer que los aumentos en la producción, que se han 

dado en la industria automotriz en los últimos años, se deben principalmente al 

incremento en el ritmo de trabajo.º' Aunque no exista documentación confiable 

al respecto parece razonable suponer que se esta dando una tendencia 

seme¡ante en el resto de las maquiladoras y sobre lodo a las de expansión 

dentro del país en cadena o banda'". Esto resulla de suma importancia dado 

que se ha demostrado que alias ritmos de trabajo en cadena generan un alto 

grado de stress en el traba10, con serias consecuencias en su proceso de 

desgaste, como se vera mas adelante. 

En los procesos directos de producción, donde la obrera ejerce un mayor 

control sobre su tarea, los mecanismos para incrementar el ritmo de trabajo se 

m1plantan por la vía de la supervisión y/o de los "incentivos". Dado que la 

supervisión y la ·presión directa sobre la trabajadora tienden a generar una 

constan1e confi!clividad, los sistemas de "incentivos" suelen ser mas eficaces. 

De éstos, las más utilizadas son el pago a destajo o la combinacíón entre 

salario fijo y premios de producción, mecanísmos que resultan especíalmente 

eficaces por el nivel salarial general bajo. A pesar de que el pago a destajo 

aparece como una forma volunlaria de acelernr el trabajo aparece como una 
forma voluntaria económica, que expone a !a obrera a una carga de stress 

mayor que al trabajo, con pago fijo. 21 

La extensión de la forma salaría! de pago a destajo es poco conocida, hoy dia 

vigente el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Producllv1dad y la Calidad 

del Traba¡o (ANEPC). y firmado el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el 

Crecimiento (PABEC). Se empieza a destacar que esta forma salarial no es 

aplicable en aquella parte de la industria con proceso de trabajo automatizado o 

con banda de producción, que ocupa una parte considerable de las obreras. 

Asi, el porcentaje de destajistas se incrementara considerablemente si 
pudiéramos calcularla. sobre los que estan ocupadas en las industrias donde el 
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pago a destajo representa una opción real del capital para acelerar los ritmos 

de trabajo. 

Esto nos perrmte suponer que los ritmos de trabajo son acelerados en una 

gran parte de la industria maquiladoras y que van en aumento. Esto resulta de 

Suma importancia, porque implica un esfuerzo fisico grande en muchas casos y 
un grado de tensión psiquica alto, ambos problemas que repercuten en el 

desgaste y el deterioro de las obreras. La campaña de la firma del Programa 

Nacional de Productividad, Y el PABEC., que han emprendido las 

organizaciones patronales-estado, los sindicatos "charros" y el gobierno tendera 

a agudizar la situación. Hasta ahora el problema ha tenido poca presencia en 

las luchas sindicales, pero en tanto que la actual tendencia siga, es de 

esperarse que se convierta en una problemática muy sentida por la base abierta 

de los s1nd1catos y sobre lodo por las mujeres en la industria maquiladora 

2.5 LA JORNADA Y EL TRABAJO ROTATIVO 

El desarrollo del modo de producción capitalista al revolucionar el proceso de 

trabajo ha dado una organización nueva al tiempo. Cuando la base de la 

producción era la tierra, la utilización del tiempo estaba dictada por el ciclo 

agricola y las exigencias de trabajo estaban determinadas por él. La 

producción capitalista rompe radicalmente con el ciclo natural y establece el 

ciclo de 24 horas como la base de toda actividad social. De ahí en adelante la 

d1v1sión de estas 2 1 /2 horas entre el tiempo de trabajo y el tiempo reproductivo 

se convierte en uno de los problemas centrales de lucha entre el trabajo y el 

capital. ya que guarda relación directa con el monto de plusvalor generado, la 

duración de la jornada laboral se encuentra regulada por la Constitución 

Mexicana y por la Ley Federal del Trabajo y que es: 

Art. 123 La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: 

La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en 

consideración el número de días trabajadores por cada uno en el año, 

independientemente del mor>to de los salarios; la segunda se repartirá en 

proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante 

el año. 
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La fracción XIII del articulo 123 Constitucional establece que "las empresas 

cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. "Este ordenamiento 

legal aparece reglamentado en los artículos 153-A al 153-X de la Ley Federal 

del Trabajo. Particularmente, el primero de éstos enfatiza que "todo trabajador 

tiene el derecho a que su patrón Je proporcione capacitación y adiestramiento 

en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a 

los planes y programas formulados, de carnún acuerdo, por el patrón y el 

sindicato a sus trabajador, y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social." 

El ANEPC y el PABEC., ofrecen las grandes lineas para que a nivel de 

empresa se adopten medrdas especificas o se suscriban convenios particulares 

tendientes a la elevación de la productividad y la calidad. En una de sus seis 

lineas generales de acción el ANEPC contempla que los beneficios de esta 

elevación -comprenden a los consumidores (mejores productos y mejor calidad); 

a las empresas (mas competitividad, mayor rentabilidad, mas ganancias) y a los 

traba¡adores (aumento de las remuneraciones); es decir que el excedente 

resultante de la productividad y la calidad se distribuye entre los empresarios y 

los trabajadores Es decir, el presente documento tiene por objeto apoyar Ja 

instrumentación de bonos de productividad y calidad a nivel de empresa, como 

mecanismo para inducir a los factores de la producción a trabajar más 

intensamente en la elevación de la competitividad de Ja planta productiva. Es 

importante señalar que la ANEPC pretende señalar que esto no necesariamente 

implica trabajar más, sino trabajar mejor, apoyándose en una mayor inversión, 

capacitación y nuevas tecnologías por parte de empresa. 

LEY FEDERAL DE TRABAJO 

ART. So. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, por lo que no 

producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea 

escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

Trabajo para niños menores de catorce años; 

Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del 

trabajo a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

111 Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años; y 
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IV Trabajo nocturno industrial, o el trabajo después de las veintidós horas, 

para menores. 

ART. 25 . El escrito en que consten las condiciones de lrabajo deberá contener: 

V. La duración de la jornada; 

ART. 58. Jornada de lrabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo. 

ART. 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin 

que pueda exceder de los máximos legales. 

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de 

permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad 

equivalente. 

Art. 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas, 

Jornada noclurna es la comprendida enlre las veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende período de tiempo de las jornadas diurna y 
noturna, siempre que el periodo noturno sea menor de tres horas y media, pues 

si comprende !res y media o más, se reputará jornada nocturna. 

Art 61. La duración máxima de la jornada será : ocho horas de diurna, siete la 

nocturna y siete horas y media la mixta. 

Art. 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el articulo 

So. Fracción 111. 

Art. 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un 

descanso de media hora, por lo menos. 

Art. 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus 

servicios durante las horas de reposos o de comidas, el tiempo correspondiente 

le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

Art. 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del 

trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la 
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empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente 

indispensable para evitar esos males. 

Art. 67. Las horas de trabajo a que se refiere el articulo 65, se retribuirán can 

una cantidad igual a ta que corresponda a cada una de las horas de la jornada 

del salario que corresponda a las horas de la jornada. 

Art. 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un 

tiempo mayor del permitido en este capitulo. 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la 

semana,. obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 

doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la 

jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley. 

Art. 164. Las mu¡eres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres. 

Art. 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

De dieciséis años, en: 

Establecimientos no industriales después de las diez de la noche. 

De dieciocho años, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 

Art. 177. La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá 

exceder de seis horas diarias y deberá dividirse en período máximo de tres 

horas, Entre los distintos periodos de la jornada, disfrutando de reposos de una 

hora por lo menos. 

Art. 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis 

años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. 

En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán 

con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a la hora de I& 

¡ornada y el salario de los dias domingos y de descanso obligatorio, de 

conformidad con lo dispuesto en los articulas 73 y 75 26 

~8 J 8 Cl!menl Oeltr.m. Ley Federal dt>I T1atl.l¡o, Meuco. 1994 Edil Enf1nge, S A de e V 
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Pese a la legislación es rnuy común que la jornada se prolongue mas alla de 

las horas establecidas. Esto es muy notable en industrias maquiladoras de tres 

turnos, donde se le obliga al trabajador nocturno a trabajar regularmente 8 

horas diarias lo que significa 1 hora de trabajo extraordinaria al día. 

La prolongación de la jornada de trabajo evidentemente significa un mayor 

desgaste físico-psíquico de la obrera, que al cambiarse con un tiempo 

insuficiente de reposición da origen a una fatiga patológica junto con otros 

trastornos fisiológicos como el incremento en las reacciones de "stress".~ 

A este problema se añade el hecho de que el tiempo de exposición a 

sustancias dañinas presentes en la industria se incrementa y con ello sus 

efectos nocivos. Por ejernplo una trabajadora del empleo quimico, que dobla el 

turno dos veces por semana tarda un 30 por ciento menos de tiempo para 

enfermarse de silicosis que otra que trabajo las 48 horas legales a la semana. 

Esto resulta aun más importante cuando se trabaja sustancias que tienen un 

umbral a partir del cual se establece el efecto nocivo, dado que es mucho mas 

probable sobre pasarlo en una jornada prolongada. 

Otro hecho inherente al de la industria maquíladora del tiempo es el trabajo 

por turnos. Mantener el proceso productivo 24 horas al día puede ser una 

exigencia técnica en algunas industrias de proceso continuo como se esta 

observando al interior del país, por ejemplo en la ensambladora de cassettes, 

automotriz, químicas, etc. Sin embargo, en la mayor parte de las maquiladoras 

los tres turnos no obedecen a problemas técnicos, sino a la necesidades del 

proceso de valorización del capital extranjero. Una mínima razón que explica el 

régimen de trabajo por turnos, con o sin rotación, es que el ritmo de la 

innovación tecnológica vuelve obsoleta la maquiladora en un lapso 

relativamente corto para optimizar su inversión el empresario intenta utilizar la 

maquinaria al mc3ximo, y lo consigue traba¡8ndo\a en varios turnos. Visto desde 

otro punto el trabajo en varios turnos significa bajar la composición org8nica del 

capital, ya que la proporción entre capital constante y capital variable disminuye 

lo que hace incrementar la tasa de ganancia. 

Estas necesidades del capital extranjero son contrarias a las del trabajo, ya 

que esta ampliamente comp; vbado que el trabajo por turnos, y especialmente 

cuando hay rotación, tiene efectos negativos sobre la salud de la trabajadora. 
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Esto se muestra principalmente en problemas gastrointestinales, Ja agudización 

de problemas nerviosos, insomnios y una incidencia mayor de accidentes 

graves; problemas que se relacionan con la perturbación del ciclo fisiológico 

básico llamado ciclo circadiano.30 Estos problemas son tan graves que en un 

estudio se calcula que un 20 por ciento de las obreras no pueden realizar el 

trabajo rotativo por los grandes trastornos que provoca en su salud. El trabajo 

por turnos o rotativo tiene ademas efectos familiares y sociales discriptivos, 

dado que prohibe el desarrollo regulan de cualquier actividad que no sea el 

trabajo. Los horarios y su cambio constante convierten a la obrera en una 

especie de "desviada social", incapaz de involucrarse en actividades que 

requieren una asistencia regular. 

Aunque se descanse la amplitud del trabajo por turnos rotativos en las 

maquiladoras al interior del país; hace suponer que Jos datos de las 

maquiladoras fronterizas, permiten hacer algunas estimaciones. En éstas se 

encuentra que el 30 por cienlo de las obreras que laboran en el tercer turno (de 

noche) Como regla general el trabajo nocturno no se fijo, sino que se realiza 

dentro de un régimen de rotación. De allí que puede inferir que por cada 
trabajadora nocturna hay otras involucradas en este régimen, lo que significa 

que aproximadamente el 65 por ciento de las obreras de las maqui/adoras se 

encuentran participando en trabajos rotativos. 

De esta manera, se deduce que la rotación del personal femenino, lo realiza 

no por razones técnicas sino para satisfacer las necesidades del capital. 

2.6 IMPORTANCIA DE RIESGOS Y DESGASTE. 

En Ja nueva división internacional del trabajo les toca a los paises capitalistas 

dependientes a realizar el trabajo que involucra sustancias con alto grado de 

toxicidad o comprobados efectos cancerígenos. 

A raiz de una creciente conciencia sindical y pública la legislación respecto a 

los riesgos ocupacionales se han hecho mas rigurosa en Jos paises capitalistas 

avanzados enfrentados con las opciones de incrementar la inversión en 

tecnología anticontaminante y de higiene o la exportación de la producción 

peligrosa a paises con una legislación menos rigurosa, las industrias 

30uno'-•.uuno.St-ptiemb1ede1980p 17 
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transnacionales muchas veces han elegido la segunda alternativa. La cercanía 

con Estados Unidos y la apertura a manos llenas que ofrece el gobierno 

mexicano para sus proyectos de Estados Unidos ha convertido a México en una 

de los receptores favoritos de esta exportación de morbilidad, mortalidad y de 

basurero 

Con registros anteriores y recientes sobre una exhaustiva revisión del 

problema del efecto carcinógeno, se puede ratificar por ejemplo del asbesto las 

exportaciones de textiles de esta fibra de México a Estados Unidos se 

111crnmentaron de précticarnente cero en los años ochentas a cinco millones de 

libras para los noventa. Una de las industrias que producen estos textiles, 

Arnatex. de capital norteamericano, tiene plantas en Agua Prieta, Ciudad Juárez 

y hoy en el interior del país, (Zona Regiornontana) en las cuales no se 

instrumenta ninguna de /as rr.adidas de protección a las trabajadoras y al medio 

ambiente que se proporcionan en Estados Unidos. 

Otra sustancia carcinógena es el arsénico inorganica, que está involucrado 

en la fundición de "melé les no-ferrosos, especialmente el cobre. La principal 

firma transnacional de este ramo es Asarco, que tiene un altísimo monto de 

1mporlac1ones de trióxido de arsénico de Estados Unidos y que proviene de la 

fundidora de la Industria Minera México en San Luis Potosi, y que a juicio de los 

expertos es altamente probable que Asarco esté transfiriendo la fundición del 

cobre con alto contenido de arsénico a esta planta para evadir la reglamentación 

norteamericana. La misma maqui/adora tiene un comportamiento semejante 

respecto de la producción que involucra plomo y estaño, ambos de alta toxidad. 

En años anteriores se ha demostrado que el pesticida dobromocloripronano 

(DBCP) causa esterilidad en las trabajadores que estuvieron en contacto 

durante su trabajo, y dicha empresa aunque se clausuro, hoy día utiliza otros 

componentes, logrando mismos resultados 31 

Otras sustancias químicas carcinógenas de amplio uso en las industrias 

maqui/adoras al interior del pais son las analinas, el benceno y el cloruro de 

vinilo. 

Otro tipo de importación de riesgos es la Forma de pésimas condiciones de 

trabajo que se da en la industria maquiladora con el fin de explotar la mano de 

obra barata, como es el caso de Monterrey, león, Guadalajara y Mérida. Con 

31 oG Pe!'!.t"LasM.1qwr<100tase11Aztl.l11"Vol 11 No 2 1980pp 159-230 UnoMdsUno,28deSep yJOdeOct 1983 
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las maquiladoras, vienen industriales en búsqueda de plusvalía absoluto. Por 

eso en las maquiladoras hay una sistematica violación de los derechos laborales 

con utilización del trabajo infantil, femenino, prolongación de la jornada de 

trabajo, falla de pago de prestaciones y amenazas de cierre cuando las obreras 

intentan organizarse en sindicatos democráticos e independientes.32 

Las condiciones de trabajo no sólo se presentan como un hecho exterior a la 

obrera, sino se expresan en él como un proceso biológico·psiquico. Así, el 

proceso de producción inmediato no es únicamente una condición ambiental, 

riesgos de trabajadoras, sino el componente determinante de su manera 

especifica de vivir en sociedad. La monotonia y descalificación del trabajo y la 

falla de control sobre su ejecución y producto no se quitan junto con el overol, 

sino constituyen hechos básicos de su existencia. La jornada de diez horas o 

más, los acelerados ritmos de trabajo y la rotación de turnos no es una forma 

más de pasar al tiempo, sino horas y formas bajo las cuales se consume la 

obrera al valorizarse el capital. Es así como el trabajo genera un anexo fisico

psiquico especifico de la obrera33. entendible sólo en función de la elección que 

se establece entre el objeto de trabajo, la tecnología y el consumo de la fuerza 

de trabajo en el proceso de trabajo. 

Aunque teóricamente es poEible establecer la relación intima que existe entre 

et trabajo y el modo concreto biológico-psíquico de vivir, resulta dificil aprenderla 

empincamente. La manera más explorada, se refiere a las causas de muerte y 
la duración de vida, que sintetizan, aunque imperfectamente, el proceso de 

desgaste. 

Las condiciones de vida y de trabajo de la población han mejorado y esto se 

debe a la esperanza de vida desde 197 4 hasta la actividad, lo cual revela el 

proceso de desgaste en el trabajo. Lo anterior significa que el aumento global en 

la duración de ta vida se da principalmente por el decremento de la mortalidad 

en los primeros anos de la vida y no en la edad productiva,. que es cuando el 

desgaste generado al consumirse la fuerza de trabajo pesa sobre la mortalidad. 

Esta interpretación se verifica en el analisis del desarrollo de la mortalidad por 

causa. Se registraron aumentos en la muerte por tumores malignos, 

enfermedades isquémicas del corazón y accidente, en hombres en edad 

noG P~Op Citp s.i 
3JA G1amsc1. -Ameiie.inrsmo y Tardismo- En Obferas de Gramsc1. I Mé•ico Juan Pablo 1975 pp 281-317 
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adulta.,., Las enferr:iedades isquémicas del corazón por su parle tienen una 

relación directa con el stress, íntimamente ligado a la organización capitalista 

del trabajo. Datos de paises capitalistas corroboran esta interpretación de la 

sítuación mexicana y en la induslria maquiladora.:is 

Respecto al desgasle de la trabajadora en los datos referidos al desempleo 

por grupo de edad, que se presenlan con la demanda de fuerza de traba¡o. pero 

también con las condiciones en las cuales se encuentran. Como se puede 

observar la desocupación abíerta, o sea aquella que se refiere a buscadores 

activos de trabajo. va descendiendo en cuanto avanza la edad. Sin embargo, la 

desocupac1ón encubierta. qlle se refiere a los que quieran trabajar pero ya no 

buscan ~cl1vamente empleo. llega su punto más bajo enlre los 25 y 34 años y 

luego comienza a subir prn a llegar al 6 3 por ciento entre 55 y 64 años y al 14 O 

por c1en10 de 65 años en adelante. 

La discrepancia entre los dalos de la desocupación abierta y en cubierta hace 

suponer que el problema no es de capacitación, que como se ha demostrada 

anteriormente es muy relativo, sino de las condiciones fisicas en los que se 

encuentra la trabajadora Esto quiere decir. que llegando a los 55 años de edad 

6 de cada 160 trabajadoras ya no reúnen las condiciones fisicas para vender su 

fuerza de trabajo por el desgaste que han sufrido durante sus años de actividad 

laboral en la maqui!adoras. 

2.7 EL "STRESS" EN EL PROCESO DE TRABAJO 

Un elemento importante para entender el desgaste. o la lenta destrucción, de 
la obrera en el proceso directo de producción es el "stress", o tensión nerviosa, 

éste que se expresa como una reacción neurohormonal, esta causa!mente 

relacionada con una serie de enfermedades como la hipertensión. el infarto de 

m1ocard10. la úlcera, la diabetes y la neurosis y disminuye la resistencia a las 

infecciones 35 

l4A G Lau1~·p1oc~ de Ttaba¡oy Salud", En Ctsad~rnos Pollticos No. 12 M~~ico Era, 1916 pp 70-71 
JS,t)Ktp 5S 
36J E~ P s1~111ng ·e1 S!rns·Aelaeión con Mcti.ahdad y ()1gamzacl6n Social" en URPE, Vof 9. t979pp 14-11 
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Los efectos del "stress" sobre la trabajadora se demostraron íntimamente en 

un estadio realizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas," en el cual se 

hizo la comparación entre la situación de salud de un grupo en condiciones de 

trabajo con un acto grado de "stress", objetivamente comprobado con pruebas 

de laboratorio, y los de otros en condiciones menos interesantes. Aparte de que 

la accidentabilidad fue más alta en el grupo con "stress" el 17.8 que en el grupo 

de comparación el 2.8 por ciento mostraron condiciones de salud muy distantes. 

Así. en el grupo expuesto al "stress" había 11 veces más hipertensión, 6 veces 

más enfermedades isquémicas del corazón, 11 veces más ulcera péptica, 4 

veces más diabete~ y 5 veces más alteraciones del sueño, que en el otro grupo. 

Aunque el "stress" es especialmente agudo en algunas actividades puede 

afirmar que en omnipresente en el proceso de producción inmediato, y se deriva 

de múltiples situaciones inherentes a la organización capitalista del trabajo. Así 

por ejemplo, los trabajos peligrosos generan ''stress", ya que el trabajador se 

sabe amenazado por accidentes graves. 

Otro factor causante de "stress" es un alto ritmo de trabajo, hecho que ha sido 

demostrado, por ejemplo, en las operadoras, en las destajistas, y en las 

actividades del manejo de maquinas dentro de la maquiladora, llegando a 

extremos tales que la neurosis está reconocida como enfermedad ocupacional 

en estas trabajadoras. 38 

Tenemos otro ejemplo39 en un estudio realizado con obreras que trabajaban 

en una ordenada de producción automatizada, donde el ritmo está dado por la 

velocidad de la banda y otro trabajo semejante respecto al esfuerzo físico pero 

que en su realización deja mayor posibilidad en cuanto al ritmo. Las pruebas 

químicas de stress se mostraron casi 5 veces más altas en las obreras de la 

cadena que en los que podrían regular su ritmo de trabajo. 

La forma salarial de pago a destajo, que se utiliza en industria maquiladora, 

para incrementar la productividad a través del auto control de la obrera, también 

tiende a incrementar et stress. Un estudio Italiano demostró que el "stress", 

objetivamente medido era significativamente más alto en los destajistas que en 

las obreras con salario fijo, aún cuando realizaban el mismo esfuerzo físico. 

37Punlo Crlhco. Vol 7. numem 92. 1980 Re~1sla Po11!1ca M•h1co 
381bldp 56 
39c Rodrlguez A. E Peiez O "?roces.o de Trabap y Cornf1c1ones de Salud de Trabajadores Expuestos a Riesgos 
E~tncos" en Re•!!-la l.-i!lno-tmencana de SaW, Vol t No 1 t9B1 Méi1co 
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Respecto al trabajo relativo no hay estudios que investiguen específicamente el 

problema del stress pero el tipo de padecimiento que sufren las obreras 

sometidas en forma de trabajo, principalmente disturbios gastrointestinales e 

insomnio, indican que tienen un componente de stress. Finalmente habría que 

recordar que la exposición al ruido también se traduce en "stress" con todas sus 

consecuencias 

Et peso preciso del "stress" en el proceso de desgaste biológico de la obrera 

es difícil de estunar. pero algunos datos nos pueden servir como indicadores. En 

un estudio realizado entre obreros automotrices en México,..1° se observó que un 

12.2 por ciento de los padecimientos registrados tenia como causa probable el 

stress, y ademas mostró que esa patología asciende al aumentar la 

productividad. 

2.8 LOS RIESGOS EN LA SALUD Y LOS RECONOCIDOS POR LA LEY 

RIESGOS EN LA SALUD 

Los problemas ambientales y en la salud de la maquiladora estén 

relac1onodos principalmente con su manejo de materiales tóxicos y peligrosos y 
la generación de residuos tóxicos y peligrosos. 

En el interior de la industria, los riesgos son para la salud de las trabajadoras 

a través del manejo de materiales tóxicos y peligrosos. A pesar de la poca 

importancia que se le ha dado en México, se trata sin duda de unos de los 

aspectos principales en los efectos sociales del proceso del desarrollo 

tecnológico en nuestro país. 

En el caso de la maquiladora fronteriza, a partir de fines de la década de los 

años setenta y principios de los ochenta en el interior del pais diversos autores 

han manifestado una preocupación por los riesgos de la salud de las 

trabajadoras de estas industrias:u Estos estudios coinciden en denunciar 

4ºM Etht>~t'nl.i "El Ploblem.i dt> Id Salud en Dina·, en Cadt>nas Pol1hcas No ~6. Mt•!Co. Era 1980 
41Vease J Camilo y A Hemandez "Mu¡eres Frontertzas en W lnduslna Maquiladora·. Mé•1Co Sep CEFNOMEX. 19B5 
1Colecc1on Fronte13), Jorge Caml\o y Mon1cd Jasls. "la Salud y la Mu¡er Obrera en l.ls Plantas Md(\u1ladoras" El Caso de 
Ti¡uana "T1111.1n3 CEFNOMEX, 1983" \1111mes). Sandra Arenal. Sall!]re Jo~en, •ta M.iqu1ladma por Dentro·, Mé•!C.O Ed1t 
thlt>!>t10 T1.,rnpo. H.ll:l6 y tlorma 1gl.,s1as, "La Flor Mh Bella de l,u t.\lqu1l.td0fas· Me•1co SEP-CEFNOMEX, 1985 
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grandes deficiencias para garantizar la seguridad de la salud de los trabajadores 

en un gran número de plantas. 

Desafortunadamente, estos estudios tuvieron, poca influencia en las 

autoridades responsables de vigilar la salud de las trabajadoras industriales. 

Bajo el argumento de la falla de información empírica que validará la denuncia, 

pocas planta maquiladoras fueron obligadas a mejorar sus condiciones 

sanitarias. En cierta medida, los estudios epidemiológicos amplios sobre este 

tipo de riesgos, ni se cuenta con una base estadística sobre enfermedades de 

trabajo en la maquiladora. 

Las evidencias empíricas existentes se deben a grados de exposición muy 

agudos con efectos a muy corto plazo: pero se desconocen los efectos por 

exposición crónica con efectos potencialmente más graves y en un mayor 

número de trabajadoras. 42 

Nuevas evidencias sobre este problema se han derivado de estudios que 

documentan una amplia variedad de materiales peligrosos en las operaciones 

de la maquiladora, entre ellos algunos de alto riesgo para la salud de las 

trabajadoras, principalmente ácido y solventes de hidrocarburos aromáticos e 

hidrocarburos organoclurados, y metales pesados. Por otro lado, diversos 

reportes sobre las condiciones de trabajo en el interior de la maquiladora 

denuncian la falta de equipo de protección a las trabajadoras; 43 aún y a pesar de 

sus nuevos equipos de automatización. 

Por lo general, se encuentran dos tipos de situaciones: 

1. La empresa no ofrece al trabajador ningún tipo de protección contra la 

exposición directa a materiales peligrosos (guantes, lente", botas, ropa, 

herramienta, etc.} o indirecta (ventilación adecuada, condiciones sanitarias, falta 

de mantenimiento adecuado en la maquinaria y equipo de trabajo, etc.) siendo 

esto, un problema en las plantas pequeñas y en algunas medianas menores de 

300 trabajadoras. 

4:!uno de- los eiemplos m.1s dram.'lhcos documentado es el caso de los mnos Mal1ory en M.l!amoros Se \1ala de una 
gene1ación de nu'ios con lt.'baso mental. h1¡os de obre1as e•puestas a b1leni\es pol1clor1nados (pcb) en una planta de la 
Compa"la Mallory durante los ª"ºs selenl.J (BEEBE. 19Si) 
43vea5e, R sanchez "Tiempos Mode111os ¡Tóxicos en la maqu1ladora. Moderni.zac1ón y Leg1slac1ón Laboral en el Noroeste 
de México" Felipe y Viciar Manuel Reynoso. Coordinadores, El Colegio de Sonora. la Unr.ers1dad de Sonora y Fundación 
F11edrich Ebert. 1990 
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2. La empresa ofrece a la trabajadora equipo protector y la planta cuenta con 

aceptables condiciones sanitarias, pero no se le proporciona a la obrera 

información sobre la toxicidad de los materiales con que trabaja.,.. la falta de 

información incrementa el número de trabajadoras potencialmente expuestas a 

materiales peligrosos, ya que por desconocer los riesgos a los que se exponen, 

muchas de ellas prefieren no utilizar el equipo protector en su manejo de 

materiales peligrosos, debido a que pierden destreza manual en su labor de 
ensamble .is 

Los riesgos en el medio laboral y sus consecuencias en la salud de las 

trabajadoras al interior de la planta maquiladora se originan ante la falta de 

control de la maquiladora sobre sus residuos peligrosos" y su descarga ilegal 

en el drenaje municipal y cuerpos de agua-t7 Representan también un riesgo 

para la Salud pUblica tanto el almacenamiento de estos residuos-muchos de 

ellos inflamables corrosivos y de fácil descomposición en gases venenosas al 

prender fuego- por tiempo indefinido en los patios de las plantas, IÓcalizadas por 

lo general, dentro del área urbana, como su almacenamiento en el interior de la 

planta 

La entonces SEDUE, encargada de este tipo de problemas en México 

reconoció la falta de control de la maquiladora en sus residuos, así como las 

deficiencias de esa Secretaria para ampliar la vigilancia y control sobre este 

problerna48 

De acuerdo con la información de dicha secretaria, de las 1963 plantas 

establecidas en México hasta fines de 1990 (cupando 475, 783 trabajadores)'°, 

1035 s~n considerados importantes generadoras de residuos peligrosos'º De 

ellas, sólo 33.5 por ciento (397 plantas) cumplen con los requisitos de la 

44Las etiqut"t.is con mstrucctones prevt'nlivas en los envases. en los ma!e11ales y la 1nformac!011 básica tle las caraclt'1lst1cas 
tlt' c.itl.l m.11t'fl.1! J)t'logroso (M,1ter1.il Sil Ff't y Plalil Scheets). en donde se 1eosumen !.US nesgas y medid.is prevenhv.is p.11.i 

~?a1e5~1~:;.~,~=l~c~o;;: I~ ~~;,ª~ :~~~~o~~:~ae~:~~:~deo~~~:~~~~l~~l v, ;;~~~ '::~~~~~c~~~~:~~~~s ~;~~~:~~;ba¡adot a 
.inte t'I llt'S!JO de no pcxfor curnphr con las cuotds asignadas las t1aba1adotas prt'f1eren no utilizar el equipo p1otector Vease los 
CC!lflt'nlarios dt' Sor Juan¡¡ LO!>la y CfUZ CMvez Reynoso Op Crt a! respe<:!o 
45EI probl!'ma de los residuos peligrosos lue magurado en México hasta 1986. a paitir de ese ano Ja establece l.:ts prtmeras 

~1frns~:Jn"~;:1~~~~::~1;;:~r ~~1:11:~m~1~~,c~~~o~=~ 1:n~:~~~~J ~~ '::~~edn::~ 
1

~~u:~r;:;~~1:1sª 1org.:tnoc!01ados ~olat1les en 
concent1ac1ones supe1101es a las permrtktas por la L"9tslacl6n vigenle en el s1s!em<1 de aguas negras mumc1pales. en ¡¡lgun.is 
~rtes del <moyo los Dos Nogales y en algunos po:os de agua Potable 
.iaR All.inui.ino. 01rector General de PrevencfOn y Control de la Contam1nacion dl' la SEOUE. reconoc10 dufanle su 
r1.1rt1C1pac1011en1,1 111 Reunión EPASEOUE sotJre Residuos Pel¡grosos en la Mdqu1!ddora en No\tembre de 1990 
49Jn!01mac1on p1oporc1onada por el lng Humbe/10 Medina Aratza. 01re<:!or de lds Maqu1ladoras Fron!enzas de Id SECOFI, 

gg~.n~~~c:~~c~~d :e~::e~~~1~;:~sd~?~;p;~;~~:i~ed!5R!~~~o~~i1~~0~0;
1~~ªr: ~eE~¡~~~~~a~!e la DectmJ Muestra 

Anu.:il EPA!;EDUE, sob1~ Residuos Pe!;grosos en la Maquilddora, noviembre de 1991 
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legislación ambiental mexicana, 51 19 por ciento (195 plantas) han cumplido con 

todos los requisitos de la SEDUE. 14.5 por ciento (159 plantas) recicla 

legahnente" regresan sus residuos a los Estados Unidos, pero no cumplen con 

sus reportes a la anterior secretaria, hoy día SEDESOL. 

Aunado a las deficiencias de la SEDESOL para controlar los efectos debe 

considerarse la poca coordinación entre la SEDESOL y otras instituciones del 

Gobierno en México con injerencia 

Ante la falla de control sobre los efectos laborales y ambientales de la 

maquiladora, existen importantes interrogantes para las ciudades, donde está 

opera; ¿cuales son las consecuencias de la contaminación generada por los 

residuos peligrosos de la maquiladora? ¿Cómo se destruyen estos efectos en el 

area urbana y entre los grupos sociales?. ¿Cuéntos son los riesgos para la 

salud de las trabajadoras y habitantes de la ciudad; las fuentes y medios de 

contaminación (aire, cuerpos de agua, suelo); los efectos los presentes y 

futuros de la degradación ambiental? ¿Cué.I es el riesgo potencial de accidentes 

fatales?. ¿El riesgo de un occidente es latente en la frontera y también al 

inferior del país?. Muchas industrias almacenas hasta por años sus residuos 

peligroso en los patios de las plantas sin ninguna medida de seguridad. El 

rápido crecimiento de la maquiladora, ha favorecido, el surgimiento 

indiscriminado de areas industriales dentro de las ciudades, muchas de ellas de 

habitantes en altas densidades. La elevada toxicidad de muchos de tos residuos 

de ta maquitadora en conjunto con la inadecuada estructura para el control de 

emergencias industriales en México incrementan considerablemente el riesgo 

de un catástrofe en cualquier ciudad y tiempo. 

Hasta 1988 el marco legal para el control de los aspectos ambientales de la 

maquiladora se limitaba al Decreto del 19 de enero de 1987 y al anexo 111 

(noviembre de 1986) del Acuerdo Binacional sobre Contaminación 
Transferencia de 19a3s:. An1bos documentos establecían la obligación de la 

maquiladora de regresar sus residuos peligrosos a su lugar de origen; sin 

embargo, el Decreto de Operación de la Maquiladora de la SECOFI (1983),si 
bien establecía que tos residuos peligrosos. No pocas plantas aprovecharon 

51 oe acue1tio con IJ SEOUE. en rn~ se rl'!}resa1on al p3ls de or1g"n la matena prima de 22.738 met1os cúbicos de 
1es1duos qu1m1cos vatios y se en11egaron 1.1.:'0.:.'0 met1os cú1J1cos de d1solven\i:s varios y 3.006 toneladas de residuos 

g~~~~:~~~~!;!1~ ~~~:~~~º!~:~;~.'~;~~~o~::~!~:i;~~~ control de 1nventanos y otras medidas necesarias para el 
eleclivo mane10 de los 1es1duos lndustlla!es 
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esta deficiencia de /a legislación mexicana para deshacerse de sus residuos 

peligrosos sin tener que regresar/as a Estados Unidos. 

La nueva Ley General del equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

publica e/ 7 de enero de 1988, establece en su capitulo 111 un nuevo marco legal 

general para el manejo de residuos peligrosos en México. Como complemento, 

la SEDUE publicó el reglamento de la ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección Ambiental en Materia de Residuos Peligrosas del 25 de noviembre 

de 1981 y vigente a partir del 26 de mayo de 1989), para firmar el marco legal 

basico para el control de este tipo de contaminantes. De acuerdo con la nueva 

legislación ambiental mexicana, la maquiladora tiene tres posibilidades para 

manejar sus residuos peligrosos: exportarlo al pais de º'igen de la materia 

prima importada, o controlarlos {reciclarlos, confinar/os y próximamente, 

incinerarlos) en México a través de una de las compañías autorizadas por la 

SEDUE la tercera opción abierta a la maquiladora, poco impulsada por la 

SEDUE por ser una alternativa no deseada, es el pago de derechos aduanales 

para la importancia de los residuos en forma permanente a México. En eSte 
caso, los residuos serán tratados como residuos mexicanos y podran ser 

confinados en tierra en alguna de las instalaciones autorizadas por la SEDUE." 

La maquiladora debe cumplir, además con las nuevas disposiciones 

siguientes: 

1. Determinar si sus residuos son o no peligrosos de acuerdo con la norma 

técnica ecológica (NTE, CRP-001/88); 

2. Conservar los análisis y otros datos sobre estos residuos durante 1 O 

años; 

3. Registrarse en SEDESOL.. como generador de residuos peligrosos; 

4. Llevar un registro mensual sobre la generación de residuos peligrosos; 

SJEI nume10 de plantas recicladas, con financtamlen!o controlados o 1nc1neradores autonz<1dos por la SEOUE es muy 
hm~ado De acuerdo con un comunicado de fa SEDUE, e~1sten sólo 4 plantas recicladoras legales en Me•1Co (TITSA en 
T1¡uana MEXACO en Me•tcal1, QUIMICA FORTEC en Ciudad Ju.1rezy QU!MICA EN OMEGA en el Estado de Meuco). 4 con 
r1n.mc1am1ento conlra!ados y un sólo inclneradOf que dá servicio a la maqu1ladora ha segwdo por al\os la practica de e•porlaf 
los res1udos ha!>la la aduana e!>ladountdense e 1mporta1los inmechalamenle a Mé>ico como male11al reciclable para tralarlos en 
su pl,inla ""el 1nlenor del pals De esta forma. ra empresa reduce con!>iderablemente sus costos de operación ante la enorme 
d1lerenc1.1 de pce<:ros pMa el mane¡o de fes1duos peligrosos en Méw1co y Estados Unidos 
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5. Enviar un informe a SEDESOL.. cada seis meses, sobre la salida de 

residuos peligroso de almacén; y 

6. Solicitar la autorización de la SEDESOL .. basada en la Guia Ecológica, 

para la importación exportación de residuos peligrosos, 45 dias antes del envio. 

En cuanto a la protección de la Salud de las trabajadoras, el marco legal lo 

establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud . Entre las 

disposiciones actuales destacan la creación de brigadas de salud y seguridad 

en el interior de cada planta maquiladora (en vigor desde 1985); la existencia de 

las dependencias encargadas de la vigilancia y control de cada lugar de trabajo 

( la Secretaria de Salud y la Oftctna de Salud del Trabajo del Seguro Social ); la 

adopción de estándares para controlar la exposición de las trabajadoras a 

materiales peligrosos en la jornada de trabajo; la construcción de instalaciones 

para manejar emergencias médicas en la planta: la requisición de equipo de 

seguridad; la capacitación de las trabajadoras para enfrentar las emergencias; la 

difusión de información a las trabajadoras sobre los riesgos de los materiales 

peligrosos que se utilizan. 

Estas normas son muy similares a las adaptadas por la OSHA en Estados 

Unidos, por lo que debería dificultarse en uso de estándares dobles para 

proteger la salud de las trabajadoras de las maquiladoras.•4 No obstante, el 

problema es el incumplimiento de la legislación. Las agencias encargadas de 

vigilar la salud de los trabajadores en México (Secretaria de Salud, Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social y el Seguro Social) producen los típicos 

problemas de nuestro país en su situación actual de crisis económica: falta de 

recursos humanos y materiales y capacitación de su personal, corrupción, etc. 

Por otro lado el uso de materiales tóxicos en la maquiladora es 

particularmente intensivo en las fases auxiliares del proceso industrial( lavado, 

desengrasado, preparado, retoque de partes y productos). Asi mismo, el riesgo 

de exposición a materiales tóxicos es mayor en los procesos industriales con 

poca automatización. Con el fin de complementar esto, de cada empresa donde. 

5-tun<1 comp.i1c1c1on d<! 1.1s estandares adopt.1i.los en Mé•1co y Estados Unidos muestra mln1ma d1lerenc1a paia algunos 
mateual,s pehg1osos en ld c.oncentrac1ón pronit.'d10 ponderada en el tiempo (CPT), por que en B horas de e•po51c10n d1a110 las 
traba¡adoras no pie:r.enlan efectos adversos en su salud. en las concentraciones pa1a e~pos1c1ones de corto tiempo lCCT), la 
cual no debe de e•c.eder de 15 minutos y hasta c.uat10 veces por 1ornada y la concentrac16n pico (P) a no rebasarse en ningUn 
momento D1ano Ol1c1al de ta Federación 31 de mayo de 1989 p 17-41 Acuerdo por el que M 1erOl'ma y ad1c1onan las 
c:ond1c.10nes de h191em.• y segundad en los Ct.'nhos de 1H1ba10. de la Ley federal del Traba¡o y del Rega\menlo General de 
Segu11ddd e H1g1ene en el T1ab.1Jo 
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existe un grado de automatización de su proceso industrial y el porcentaje de las 

obreras que participen a actividades auxiliares. 

Debido al intenso manejo de solventes volátiles en la maquiladora, 

frecuentemente a la deficiente ventilación de un buen número de plantas, el 

número de obreras potenciales expuestos a materiales tóxicos durante toda la 

1ornada de lrabajo es mayor que el número de obreras que manejan 

directarnente esos materiales. 

Otra aclaración importante es que la alta tasa de rotación de personal en la 

maquilndora (arriba del 1 O por ciento mensual} tiene efectos diferentes en 

términos de la salud del trabajo. Por un lado, reduce posibles daños a las 

ob1eras por exposiciones a materiales tóxicos. Por el otro incrementa el número 

de obreras que puedan estar sujetas a una exposición aguda a materiales 

tóxicos. En este tipo de casos, la rotación de personal dificulta dar seguimiento a 

las obreras con enfermedades del trabajo en proporcionales atención médica , 

educación y procurarles una compensación por los daños ocasionados. 

Los resultados de los estudios muestran riesgos para la salud de las 

trabajadoras no sólo por actividades auxiliares, sino también dentro del proceso 

directo en algunas plantas. Es en particular el caso de los procesos que 

mane1an metáles (galvanizados, cromado, fundido, pulido, etc.) uno de los 

sectores mdustriales mas importantes en las estructuras de las maquiladoras, en 

la manL1factura de raquetas deportivas de grafito, vidrio y productos quimicos y 

en algunos procesos del plástico. Los riesgos por actividades auxiliares se dan 

sobre todo en el ensamble y manufactura de productos electrónicos y eléctricos 

de madera y de plástico. 

LOS RIESGOS LEGALMENTE RECONOCIDOS. 

A pesar de la intima relación que existe entre el proceso de producción 

inmediata y el patrón de desgaste de las obreras, esta relación no esta 

reconocida ni por la medicina ni por la ley. Para ambos los únicos problemas de 

desgaste y en enfermedad relacionados con el trabajo son los llamados riesgos 

profesionales, esto es. los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales. 
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Pese a las limitaciones que subyacen en el concepto del riesgo profesional, 

los datos de los accidentes de trabajo nos proporcionan un indicador importante 

respecto a las consecuencias de las condiciones de trabajo de las obreras. 

El desarrollo de la accidentabilidad ha aumentado cifras a los males y deja así 

constancia incontrovertible del deterioro de las condiciones de trabajo que ha 

ocurrido en estos periodos de 1988 a 1994. 

El riesgo de accidentarse asume perspectivas aún más asombrosas si lo 

calculamos no para un año sino para una vida laboral. Suponiendo que ésta sea 

de 15 arios y las posibilrdades de accidenlarse sean dos de diez por cada 100 

trabajadoras, se puede predecir que cada trabajadora sufrirá 2.5 accidentes 

durante su vida laboral, 4 de cada 10 tendrá accidentes con invalidez y 6 de 100 

morirán en un accidente de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo reconoce unas 170 condiciones patológicas que 

son causadas por problemas de alergias y otras infecciones de la piel; se hace 

flagrante la subestimación de esta problemática cuando se reportan casos como 

e¡ernplo, el unico estudio epidemiológico realizado respecto al riesgo de 

intoxicación con plaguicidas mostró que en la zona de la lagunera en 197 4 la 

frecuencia de intoxicación con estas sustancias fue de 1.4 por 100 hombres en 

edad productiva. ss 

Los 1500 casos de sordera, en enfermedad que se presenta como el 

resultado de ta exposición habitual a ruido con una inmensidad de 90-100 

decibeles, no puede representar más que una fracción de las obreras, que la 

padecen ya que en la mayor parte de las maquiladoras donde se utiliza la 

nuevas tecnologías (máquinas) este nivel se rebasa, a veces con 20 a 40 

decibeles. 

En ta industria maquiladora de la frontera están reconocidas que por lo 

menos 20 sustancias quimicas y la radiación radiactiva causan cáncer,56 y es en 

las industrias maquiladoras del interior del pais donde la exposición es más 

intensa. Una de estas sustancias, el cloruro de vinilo, causante del cáncer del 

hígado, que se utiliza en la fabricación de plásticos. 

SSen e Gut~rrez "Los R1u.9os de Trublljo y su P1oblemillt1ca", en"La Medicma del Trabajo en Mélico•, lnstrluto Sunteic 1080 

gsC:?~PU1n500 "Agentes OuLm.cos en .i Lug.lr de Traba¡o" Ginebra. ICE, 1975 
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Existen en las industrias maqui/adoras, productos de fabricación de asbesto, 

que causan cancer del pulmón aun después de una exposición baja. Así, lo 

único que los datos oficiales enseñan es que los muertos por cáncer en la 

industria maquiladora se entierran sin que quede ninguna constancia de la 

causa de su enfermedad. Los efectos de otros riesgos ocupacionales 

debidamenle registrados en las leyes del trabajo, pero ignorados en la realidad, 

prolongan la lista de los ausentes. 

Dado a que se puede rechazar la hipótesis de que los obreros mexicanos 

tienen una extraordinaria resistencia a las enfermedades ocupacionales, no nos 

queda más que inferir que en México existe toda una estructura que permite 

encubrir la problemática de estos padecimientos. La estructura sindical 

comparativa, la intolerancia de las Comisiones de Higiene y Segundad, la 

inactividad de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y el IMSS, junto con 

una elaborada estrategia patronal y extranjera, son los elementos que 

conforman los obst8culos que prohiben que la clase obrera reclame sus 

intereses en este cé..mpo. Se puede suponer que existe un gran desconocimiento 

entre las obreras respecto a los riesgos a los que están expuestos, pero las 

direcciones sindicales y los expertos de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social y el IMSS no pueden aducir ignorancia, ya que el problema de los riesgos 

ocupacionales están ampliamente documentando en la prensa médica y por la 

Organización Internacional del Trabajo. 

En este abandono de las autoridades con las trabajadoras de la industria 

maquiladora, el capital extranjero de las maquiladoras actúa con facilidad e 

imponentemente manipulando la medicina y despidiendo a los enfermos. 

Al patrón biológico de desgaste de la obrera se añade el psicológico que, 
asimismo, se constituye en el proceso de trabajo tal como lo sugiere Gramsci57 al 

señalar que los métodos taylorista y fordista de organización el trabajo se ligan 

indisolublemente aun determinado modo de vivir, de pensa y sentir la vida. 

57 A GfHmsel Op Cit. p 54 
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El mexicano puede doblarse, humillarse "agacharse". 

pero no "rajarse", eslo es, permitir que el mundo exterior 

penetre en su Intimidad. El "rajado" es de poco flm, un traidor o 

un hombre de dudosa fidelidad, que cuente los secretos y es 

incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son 

seres inferiores por que, al entregarse, se abren. Su interioridad 

es conslitucional y radica en su sexo, en su "rajada", henda que 

jamas cicatriza. 

En un mundo hecho a líl imagen de los hombres, la mujer es 

sólo un reflejo de la volunlnd y querer masculinos. Pasiva, se 

convierte en diosa, amada, ser que encnrna los elementos 

estables y anllguos del universo: la tierra, madre y virgen; 

activa, es siempre función, medio, canal. La feminidad nunca es 

un fin en si mismo, corno lo es la hombria. 

OCTAVIO PAZ 

El Laberinto de la Soledad, 
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Los procesos industriales y formas de organización del trabajo en la 

maquiladora al interior del país, responde a dos momentós del desarrollo 

tecnológico. 

En primer instancia, es la lecnologia lo que permite la fragmentación de los 

procesos productivos , el perfeccionamiento de las labores de ensamble 

manuales. y el control a distancia de los procesos productivos y, por lo tanto, la 

que hace posible la producción internacional conjunta y la actividad 

maquiladora. En un segundo momento, sin embargo los empleos maquiladores 

creados por la tecnología pueden ser eliminados con la automatización i el 

"regreso a casa " ante las exigencias del personal altamente capacitado y una 

mejor infraestructura. El balance entre estos dos procesos contrapuestos ha 

sido muy discutidos en la literatura actual; algunos escenarios son: 

a) Susan Walsh Sanderson, plantea un primer escenario cuando estima que 

" cerca de 30,mil. empleos y 450 millones de dólares de ingreso (equivalentes 

aproximadamente al. 40 por ciento del empleo eléctrico y electrónico 

maquilador), podrían ser afectados en los próximos cinco años, si la 

automatización continúa a la tasa estimada ". ss 

El panorama que emerge de ésta interpretación es que los esquemas de 

producción internacional conjunta estarán cada vez más marginados y serán el 

Ultimo recurso de productores pequeños que carecen de los recursos para 

automatizarse. 

La moraleja para los paises en desarrollo es muy clara,; los que se queden 

atrás en la automatización perderán tanto el mercado de exploración como el 

doméstico y verán aumentar la brecha tecnológica. 

58A Mungar.iy laga1da ·cns1s. Au!omdhZac10n y Maqu1ladorn~. Ml'~JC.:111 Unt'o'ersldad AutOnoma de Baja Ca11fomla, 1990, y 
M P F1mi.1m1l'Z Kl'lly "Tecno!ogla y Aulom.ihución~. 1991, pag 501. Susan Wa!sh Sarn:le1son Transacción Books 1987. 
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Los países en desarrollo que entren al reto de las automatización podrán 

mantenerse sus mercados a costa de reducir el empleo creado por unidad de 

inversión. y reducir el excedente que se deriva de la maquila internacional. 

En esta perspectiva las opciones de política se reducen a quedar con el 

mercado maquilador tradicional intensivo en trabajo, que pueden contraerse 

fuertemente en los próximos años, o entrar a la maquila moderna que es un 

mercado creciente pero mas competitivo, intensivo en capital (el recurso mas 
escaso de Méx1co), y que permite un menor margen de divisas por unidad de 

esfuerzo 

b) Otros c:malistas consideran que en el futuro continuará dominando el 

efecto de la reorganización gP.ográfica de las actividades manuales por la nueva 

tecnología sobre la eliminación de empleos por la automatización,59 o que es 

factible una transición armónica hacia industrias més intensivas en capital , en 

que se combine la tecnología estadounidense con la mano de obra mexicana 

para hacer frente " la competencia japonesa'º Dieter Ernest, señala que 

dependerá de los productos considerados, la transferencia de equipo 

reprograrnable será posible o no ; pero que en el caso de la producción de 

eqwpo electrónico , doméstico y de autopartes, las zonas francas continuarán 

siendo anfilriones de maquila, debido a que los proyectos de fusión de las 

matrices sólo pueden funcionar con costos menores que en sus paises de 

origen 61 

C) En general, la literatura sugiere que podría esperarse que el sector 
maquilador de la próxima década crezca en dos vertientes. Por un lado, el 

tradiciom1I ensamble simple se mantendrá e incluso crecerá en la medida que 

la autornatización y los salarios comparativos de México lo permitan; por el 

otro, se fortalecerá la tendencia hacia una nueva maquila más intensiva en 

capital y la utilización de procesos completos de manufactura. La persislencia 

de los dos esquemas de operación es un escenario factible si persiste la política 

de promoción de la maquiladora y sigue el país sin una definición explícita de 

una política tecnológica, se logra establecer bases duraderas para el comercio 

59A Mu1iu«1.1y l.igdrd.i "C11s1s, Auloma1lzac,on r M.~qu1l.idora·. Me~1cal1, Universidad Autónoma de Ba111 Caltlomm. 1900 
60Alt>¡andro Mung.uay L.1garda ~ Perspec\was de las Achv1dades de la Maquila lnlern.mona1 en ta F1onte1a Norte de Mé•ICO • 
, l'n BemJrdo Gon:.ilez.Arech1go y Roela B.ira¡as Escarmlla, 1989. op cit. pp. 317·32:? y Lean Op.illn M1elmslld • faotuctóo 

gy~ ~f~e~c~n~:~~:~1.d~,:~~%~~~1: ~~1~;~:~~1N~;;.r:~~¡~~·:rlld~~!~1~hzac100 dd Tercer Mundo El caso de la 
M1cr~lt'Ctm111c.1· en l!>.ldt, Mm1.:in. C!OE. Me11co 1984, pp 83· l 14 
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con Estados Unidos y continúa la escasez de recursos financieros para lograr 

una rápida y generalizada transición a nuevas tecnologías. 

Es evidente que si domina el escenario de la eliminación sistemática del 

trabajo, se deberá modificar substancialmente la visión que aqui se presenta. 

En particular, si predomina este escenario, las políticas de empleo y divisas, 

sean contradictorias. 

D) Independientemente de cuál de los tres escenarios anteriormente domine 

el futuro de la industria , es ya claro que la utilización cada vez más intensiva de 

técnicos de abastecimiento " justo a tiempo ", combinado con estándares 

inflexibles de control de calidad, llevaran a la creación de una red, 

crecientemente integrada de transporte y telecomunicación, entre los 

productores a ambos lados de la frontera, y hoy al interior del pais Esta 

tendencia fortalecerá la llamada" integración de facto" enlre la economía de la 

región norte de México con Estados Unidos. El requerimiento requerirá, como 

reconoce generalmente, aumentar la calificación de los recursos humanos y la 

expansión selectiva de la infraestructura. 

3.1. DESARROLLO TECNOLOGICO Y EL EFECTO EN EL EMPLEO 

Para entender el papel que juega la mujer en el desarrollo tecnológico, se 

requiere reflexionar acerca del contenido de la reestructuración industrial como, 

parte del nuevo paradigma del desarrollo económico en el mundo, asl como del 

significado de los procesos que involucra (nuevas tecnologías y efectos del 

trabajo) y que tiene como objetivo elevar la productividad. 

De acuerdo con lo señalado por Castells y D'Andrea ."la década de los 

noventa se caracterizan por la interrelación de tres factores basicos : a) la 

creciente importancia que tiene su participación en los mercados 

internacionales para el desarrollo de las economias nacionales; b) la evolución 

tecnológica en productos y procesos basados en la innovación microelectrónica, 

y c) la reestructuración de las economias que están llevando a cabo los países 

desarrollados y sus efectos en las políticas de ajuste que se practican en los 

6:'.'M C11st1:1!1 y l O Amhe.i fyson - El lmpaclo Crec1enle de la Revoluc10n Tecnológ1ca-, Perspectivas Económ1ca-s revista 
t11mestr.sl U1:1 l.t economld mund1,!I Numero 70. 1990 
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palsf.·•, · 1 ~ • 1, •o;:irrollo. Con este proceso de reestructuración se busca recuperar 

la product1v1dad económica y su crecimiento estable, por lo que los paises 

desarrollados han recurrido a la aplicación de politicas macroeconómicas tales 

como el control salmial; la desregulación de los marcos legales para las 

empresas; In descentralización administrativa; la reducción del gasto social; el 

aumento en gnstos militares; el mantenimiento de un sistema monetario estricto, 

y la promoción de la compet1tiv1dad internacional. Con algunas diferencias , las 

mismas poli11cas se tlan generalizado en los paises en desarrollo. 

En los paises centrales, Ja política de bajos salarios con altos niveles de 

adiestramiento de la mano de obra no logró sostenerse, debido al reclamo del 

movimiento obrero organizado para obtener un reconocimiento salarial acorde 

con los altos niveles productividad alcanzados. Una vez que dichos paises se 

convirtieron en productores con elevados salarios, promovieron en países no 

desarrollados tales como. México, Tailandia y Malasia la polit1ca de bajos 
salarios liJ 

Al respecto Manuel Castel\ y o·Andrea afirman que, en el pasado , Ja base 

para estimular Ja productividad del trabajo y del capital era, por un lado, la 

autornntización rig1da y, por el otro la generación de economias de escala 

donde la trabajadora le correspondía una función especifica e invariable. En la 

actualidod, con la aplicación de la microelectrónica a las maquinas

herram1entas, se posibilita una estrecha coordinación entre las funciones de la 

empresa (producción, comercialización, administración), logrando reaccionar de 

manera mas eficiente ante los cambios del mercado, estas experiencias han 

demostrado que dichas variables pueden ser inducidas y controladas desde Ja 

empres~ "central" de Ja multinacional hasta su filial o subcontratista. 

En relación con los sistemas flexibles de trabajo, es mediante la llamada 

innovación blanda y Ja gestión de calidad que se logran nuevas formas de 

participación de las trabajadoras, recurriendo a técnicas tales como círculos de 

calidad . estadisticas de control de procesos, certificación de operaciones. cero 

errores y equipo de trabajo 

La amplia difusión de los sistemas flexibles ha propiciado un incremento 

sustancia\ en los niveles de eficiencia en la maquiladora, revolucionando a la 

vez. el contenido del trabajo, confiriéndole a la trabajadora un nuevo rol\, en el 

6.Jp Oiulo.~1 F • l.is PJfJdojJS 1M OeSJuollo Económco". p.ig J..$-37 1990 CCB 1990 
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que se le adjudica un mayor grado de responsabilidad y participación en la 

linea de producción. 

En la década de los ochenta, como señala Druker64, fueron los japoneses 

quienes demostraron que la utilización de mano de obra barata sin calificación , 

como medio para generar productividad ya era obsoleta Y. en su lugar, otras 

variables como "calidad y tiempo de entrega" se convirtieron en las estrategias 

de competencia internacional que el estilo japonés de participación obrera en 

los esquemas de gestión de calidad total, que ha sido exitoso, no sólo por una 

razón cultural, sino, también, por el reconocimiento de que ha sido objeto esta 

participación, traducida en altos salarios, situación que no se presenta en tos 

paises en desarrollo como México. 

El sistema de gestión de calidad total del proceso se aplica con relativa 

facilidad en pequeñas, medianas y grandes empresas, y para su adopción, no 

solamente se requiere cambios en la forma en que se organiza la linea de 

producción y la participación de la fuerza de trabajo, sino, también y de manera 

particular, en la calificación y capacitación de la misma. En otras palabras, este 

proceso solo es posible a partir de que la obrera este capacitada para el 

desempeño de d1st1ntas tareas, el desarrollo de actividades criticas y para tomar 

decisiones respecto de cambios en la propia linea que permitan, como ya se ha 

mencionado, el perfeccionamiento del producto. 

En estos sistemas flexibles, la existencia de la trabajadora polivalente es un 

elemento fundamental; su significado mas concreto reside en el hecho de que 

una sola trabajadora desarrolla un nivel de adiestramiento tal que la capacite 

para desempeñar diversas tareas y/o actividades dentro de la línea. Esta 

polivalencia es estimulada por los propios empresarios como parte de las 

condiciones necesarias para la flexibilidad, y es determinante para la fijación de 

salarios. es decir, ahora no se reconoce la magnitud del trabajo y el esfuerzo 

realizados por la obrera, sino el nivel de conocimiento y capacitación adquirida 

para funcionar de acuerdo con las necesidades del mercado. 

Las maquiladoras proporcionan un mercado de trabajo abundante y baralo 

que resulta sumamente atractivo para empresas asiaticas que han perdido 

competitividad, debido a la gradual elevación de los salarios en sus respectivos 

países. Sin embargo, a pesar de que México ofrece incentivos en materia 

64p f. 01tJkt1. Op Cit p 69 
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salarial mlly similares a los de algunos paises asiaticos (Filipinas, Tailandia, 

Malasia y China), los empresarios japoneses consideran que el escaso 

adiestramiento y la elevada deserción laboral abaten la competitividad de Jos 

remuneraciones respecto a sus contraparte del otro lado del Pacifico. La 

movilidad de la fuerza de trabajo obedece en cierta medida a que un número 

s1grnf1cDt1vo de trabajadoras concentrados en la zona fronteriza tienen como 

ob¡et1vo principal cruzar la frontera hacia Eslados Unidos en busca de mejores 

oportL1111dades de empleo. El trabajo en las maquiladoras, por consiguiente, 

posee un cmácter transitorio para muchas obreras mexicanas 

Existen otras razones de orden cultura\- que explican los altos índices de 

deserción laboral entre las mexicanas empleadas en las rnaquiladoras 

¡aponesas Masahiko Marvi. profesor del Instituto Polttécnico Nacional, relata 

cómo l;:is trabajadoras mexicanas que acuden a emplearse en la maquiladoras 

japone$<15 -ntraidos por el estereotipo del japonés respetuoso, amable y cortés

en ocasiones sufre un enorme desencanto cuando descubre que sus patrones 

no les ofrecen un trato mejor qL1e el que reciben de los estadounidenses y que, 
en ocasiones, los orientales siguen costumbres contrarias a la etiqueta y las 

expectativas mexicanas 

EL EFECTO EN EL EMPLEO 

En relación a estos efectos, el papel de las mujeres desempeñan un 

pronóstico, que se pone de manifiesto al mostrarse que el trabajo de ellas , 

sigue siendo en todas los aspectos de explotación y discriminación. 

En América Latina, desde los años setenta, la incorporación de las mujeres at 

mercado de traba¡o en general ha sido creciente, como resultado, segUn De 

Barberie y De 01iveira us por un lado, del crecimiento en los niveles de 

urbanización y escolaridad de la población y, par el otro, del empobrecimiento 

en amplios sectores de la población, particularmente de las mujeres, quienes 

sufren el deterioro en sus propias condiciones de reproducción y manternm1ento 

como parte de la fuerza de trabajo. Estas condiciones de reproducción y 

mantenimiento dependen de Jos niveles de los salarios reales; de las 

actividades de apoyo que tienen lugar en la unidad doméstica (adquisición y 

65r Dl' B.111 .. 11 y O d .. Ql¡;e11a • Reproducción de t.i Fuerzd de Traba¡o en Amenc:;i l.i!1na a1!JUll<lS h1potes1s". Ciudades 
L.!l1n1J,1meu:JnJs t-n l.i Cnsis P1obl1mws y Oes.<ll1os ". Tnllas. M"'•1c:o. 1989.p.:lg 19-:9 
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preparación de bienes de consumo, servicios de limpieza, administrativos, 

transporte • etcétera). que, por lo general, realiza la mujer -esposa- ama de 

casa, de la satisfacción de necesidades emocionales y de afecto; de la 

atención·socialización de los hijos que en mayor grado asume la mujer como 

principal responsabilidad y finalmente, de la prestación de servicios tales como 

educación, salud, seguridad social y subsidios a productos básicos por parte del 

estado. 

Si bién es cierto que el deterioro salarial afecta a hombres como mujeres, 

también lo es que perjudica particularmente a estas últimas, pues son las que 

reahzan tareas aparentemente con baja calificación percibiendo por ello 

menores salarios, lo que expresa en gran medida el grado de subordinación y 

de relaciones desiguales que vive la mujer obrera. A partir de una larga 

tradición histórica de subordinación, la mujer ha desarrollado una serie de 

habilidades y actitudes de colaboración. 

La presencia de la trabajadora polivalente es una condición esencial para la 

flexibilización, y la mujer, como parle de su experiencia familiar, ha logrado un 

alto grado de especialización que se manifiesta en el papel polivalente que 

tiene que desempeñar en su hogar , lo que le permite integrarse de una 

manera más inmediata al proceso productivo en la maquiladora, disminuyendo 

el tiempo de capacitación formal que en otras condiciones tendría que recibir. 

El papel de la obrera en la maqui\adora no se concreta a la simple realización 

de actividades monótonas que requieren del despliegue de un limitado grado de 

habilidades y destreza; en ella recae la responsabilidad de cumplir 
eficientemente con tareas "criticas" que involucran minuciosidad, paciencia y 
dedicación, es decir, actitudes psiticas que repercuten en su personalidad, y 
para tas cuales la condición femenina posee "actitudes históricamente 

aprendidas" que permiten su óptimo aprovechamiento. El manejo de maquinaria 

y equipo microelectrónica por parte de la mujer requiere a ia vez del desarrollo 

de tareas de mayor complejidad y diversificación, para lo cual es importante el 

ejercicio de su complejidad y analistica, es decir. la introducción de nuevas 

tecnologias en estas industrias sirve de soporte y complemento al trabajo 

manual; a mayor sofisticación tecnológica, mayor riqueza del trabajo 

desempeñado por las mujeres. Su trabajo y el proceso de trabajo y sobre lodo el 
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efecto del mismo, según Sánchez Bringas66 , cumplen de aspectos fisiológicos, 

psiquicos, culturales, sociales y económicos, de tal suerte que el trabajo no sólo 

representa un desgaste fisico , sino también un gasto de energía encaminado 

hacia el despliegue de actitudes psíquicas-efectos, sentimientos, codificaciones 

corporales, etcétera, a través del cual la mujer se va transformando y lleva a 

cabo ei aprendiza¡e y recreación del sometimiento y devaluación del trabajo. 

Esta devaluación, considera la misma autora, se expresa en todos los ámbitos 

de la vida social de la mujer, tanto en el trabajo doméstico que se sigue 

ignorando y la maternidad que se ve como un asunto privado, como en el 

trabajo que carece del reconocimiento salarial de acuerdo con su calidad 

La pmllcipación de las mujeres en este proceso del empleo, adquiere una 

nueva connotación a partir de que se ven involucradas en la organización 

flexibles de la producción y el trabajo. Como consecuencia las mujeres inciden 

en el perfeccionamiento e innovación del proceso productivo; adquieren 

s1gnif1cativa responsabilidad sobre el mismo y dominan un mayor nümero de 

tareas. Esto se logra gracias al dominio y conocimiento que adquieren al 

desarrollar al máximo sus h3bilidades que, en gran medida, están definidas 

antes de ingresar a \as maquiladoras por su propia condición de "mujer". Como 

consecuencia, en la maquiladora se produce un significativo incremento en los 

ritmos de trabajo de las obreras. Lo que varia en cada empresa es el grado de 

refinamiento y suttlLza con el que se impone a las trabajadoras los principios 

f1losóf1cos que orienten estas nuevas formas de trabajo. 

Por otro lado la inserción de la mujer en los procesos de trabajo en la 

industria maqu1ladora, en relación de su participación y la relación que guarda 

con el uso y aplicación de maquinas y equipo microelectrónico de control 

numénco. merece destacar que el hecho de que la fuerza laboral femenina ha 
acumulado una experiencia en la maquiladora a lo largo de 25 años, y que está 

emergiendo una nueva trabajadora al interior del país, que se transforma por la 

relación que establecen las obreras con los sistemas flexibles de organización 

de la producción y el trabajo. 

Actualmente, en la maquiladora laboran grupos de mujeres de mayor edad 

que las que trabajaban hace diez años, asi como mujeres casadas y con hijos, 

características que antes significaban motivo de exclusión del mercado de 

f.O~ S,111c1 .. •.-:: flnngds. -~.t.-ir~~mo y Feminismo Mu¡e1- Traba¡o,~ Nue~.:i Antropologla Vol Vlll, num 30, Meuco. n0V1emb1e 
dt!I!\."'-'> 
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trabajo; asimismo presentan un mayor grado de escolaridad y experiencia 

laboral y la evidencia indica que su salario es parte complementario del ingreso 

familiar. 

Una explicación sobre el perfil de las mujeres obreras en la maquiladora, se 

parte de que en estas industrias laboran mujeres cuyas características son 

ampliamente aprovechadas en que haya reconocimiento de la calidad de su 

trabajo 67 y que define claramente este segmento del mercado laboral; pero 

que. a la vez. representan una opción cercana y variable a las necesidades que 

lienen de contar con un empleo remunerado que les proporcione ingresos para 

su sustento y el de su familia 

3.2 .AUTOMATIZACION Y DIVISION DE TRABAJO. 

El dinamismo de la industria maquiladora ha implicado no sólo un incremento 

cuantitativo en términos del número de establecimientos y empleados, sino una 

sene de cambios de orden cualitativo en un nUcleo importante de empresas. 

Según dalos del Instituto Nacional de Estadistica Geogralia e Informática 

(INEGI), la relación entre el número de técnicos y operarios paso de 1 O en 1979 

a 14.9 en 1986 y de 15 en 1987 a 70 en 1991, lo que se puede interpretar como 
una evidencia de una mayor complejidad de los procesos productivos en las 

plantas. En ese mismo sentido, algunas investigaciones recientes acerca de la 

industria maquiladora, han llamado la atención sobre la tendencia cada vez mas 

frecuente de recurrir a método modernos de automatización e introducir 

cambios en la organización técnica y social del trabajo, considerando estos 

aspectos como una parte relevante de la "nueva industria maquiladora, sobre 

todo en las de nueva creación. 6d Lo anterior sugiere que las concepciones de la 

división internacional del trabajo, basadas en la segmentación de la producción 

para aprovechar niveles mas bajos de salarios, como estrategia para aumentar 

la competitividad, han perdido buena parte de su validez y que es necesario 

diseñar políticas mas adecuadas a esta nueva realidad. 

67 A S.lnctlt'z Snngas, Op Crt p 7J 
68J CarnDo "Transtom1itCJOn im la lndustna Maqu1tadora ce E•portacm ¿Una Nueva FaseT. en Estados Unidos. 
P"sp«IN• Latlnodm1!flC<ina· Ho 20 Cid P.t.!uco 1982 
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La introducción de nuevas tecnologías en la industria maquiladora y la 

utilización de maquinaria microelectrónica en los procesos productivos de la 

industria maquiladora , constituye un fenómeno en si mismo, crecientemente 

importante que no ha sido suficientemente estudiado. No existen estadísticas 

que permitan evaluar cuantitativamente el grado de difusión de estas 

tecnologias 

Originalmente, el avance de la automatización planteó una inquietud ante el 

devenir de la industria ensambladora y en general para las industrias de 

exportación liberadas por empresas transnacionales en los paises semi
industrializados. 

En la actualidad las predicciones pesimistas han cedido frente a 

evaluaciones más realistas. La evidencia sugiere que, aunque el desarrollo 

tecnológ1co en este terreno es continuo hasta mediano o Incluso, !argo plazo. 

Esto es asi por que el proceso de automatización a través de maquinas, 

herramienlas y robots en los paises avanzados, han enfrentado diversas 

dificultades de orden financiero, tecnológico, administrativo y social. En otras 

palabras, se ha subestimado los obstáculos que enfrentan las empresa para 

mtroduc1r procesos automatizados. 

Sin embargo. a pesar de que la automatización no se ha difundido a los 

niveles esperados en los países desarrollados, puede pensarse que el conjunto 

de empresas con procesos intensivos en mano de obra, enfrentará esta 

amenaza tarde o temprano. Esto implica que existe un lapso de tiempo que 

pueden usar los paises semi-industrializados para diseñar respuestas de 

política adecuadas. 

Por otra parte, comienza a gestarse, más que una relocalizacíón masiva Sur

Norte e interior del país. un cambio cualitativo en los patrones de flu¡o de la 

inversión extranjera directa en cuyas decisiones de localización. la 

disponibilidad de mano de obra abundante, para lo cual se analizaran en tres 
puntos· 

1. El grado de difusión y las modalidades especificas de incorporación de 

maquinaria mlcroeléctrica. Asi como entender sus limíles. ¿Desplazara a la 

empresa maquiladora lipico de etapas anteriores? 
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2. Los principales determinantes para justificar su utilización ¿Como se 

explica frente a concepciones implícitas que centran la razón de ser de la 

maquiladora en la existencia de salarios bajos?. 

3. Sus posibles efectos, en particular los cambios en la composición de la 

fuerza de trabajo que este proceso trae consigo, cambios en el peñil del 

trabajador demandado y las implicaciones de política económica de este nuevo 

contexto tecnológico. 69 

El proceso de automatización en un contexto de heterogeneidad tecnología: 

se contrasta con la modernidad de las instalaciones, también con los tipos de 

empresa como anteriormente se ha explicado. 

a) Poco técnificadas: con largas lineas de ensamble manual con un mínimo 

de equipo. Este grupo es el que más se asemeja a la concepción convencional 

de las maquiladoras de explotación. 

b) Intermedias; han introducido pocas unidades de maquinaria 

microeléctrica en algún proceso. 

c) Muy automatizadas, con un gran número de unidades maquinaria de este 

tipo. Es interesante señalar que en el interior de este grupo se ubicaron dos 

tipos: 

Maquina.ria antigua reconvertida con controles electrónicos regidos por 

computadoras, y 

Empresas con maquinaria con diseño moderno. 

En las investigaciones que han realizado los estudiosos en /a materia, en 

general, se pude apreciar, que se encuentra al tipo de maquinaria, poco más de 

la tercera parte (37.5 por ciento) estaba compuesto por máquinas de control 

numérico computarizado dedicadas a soldar, moldear o inyectar plásticos y el 

resto por robots de ensamble (402 por ciento) de prueba y en menor grado de 

materiales. 

69F B1own y L. Oomlnguez ~Nuevas TKnolog!as en la lndustna Maqu1tadora en EJ<pottaciónM Revista de Comercio Exte11of, 
M,uzo 1!189. Me.1co fl.¡tnco de Comercio EJ<tt>no1 
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Para incorporar este tipo de equipo fueron diversas, todas ellas expresadas 

bajo el supuesto de que la empresa buscaba ser competitiva 

internacionalmente. En muchos casos se consideró que la decisión de 

automatizar es parte del estado del arte, de tal forma que la alternativa se daba 

entre realizar la inversión aquí o en otra planta. De cualquier forma, entre las 

ventajas de nuevas tecnologías, la mas frecuentemente señalada; fue la de 

permitir un mayor control del proceso de producción, con el fin de asegurar 

mejor calidad y regularidad del trabajo y perfeccionamiento de los sistemas de 
control de calidad 

La decisión también fue influida por otros objetivos que inciden directamente 

en la disminución y cambios de estructura de costos: en orden de importancia 

los mencionados fueron: 

Reducir costos de todos tipos: a través de la disminución de capital de 

trabajo, gracias al ahorro de normas, herramientas o inventarios y de los 

costos salariales; 

Aprovechar la flexibilidad propia de estas técnicas: y 

Garantizar seguridad industrial. 

Obviamente, la incorporación de nuevas tecnologias esta relacionada con las 

necesídades de los distintos procesos productivos. 

Como ejemplo, se menciona el caso de una empresa dedicada a fa 
producción de resistencias. Esta empresa tenia en el momento de la encuesta, 

60 maquinas moldeadoras de control, fa empresa maquiladora trabajó con el 

equipo viejo, de más de 30 años, transferido de su planta de origen, y que la 

empresn había transformado. Esta modificación se caracterizó por la adaptación 

de los sistemas electrónicos de control para coordinar las distintas etapas, 

regular la velocidad de proceso, detectar el desgaste de herramienta y 

disminución de costos de capital de trabajo, tales como la reducción de mermas 

y el ahorro en herramientas; el aumento en el control del proceso productivo y la 

disminución de costos salariales. En este proceso se alternaban pases 

intensivos en capital, como la de modelo, con otras tareas muy intensivas en 

mano de obra, como la colocación para el horneado, la revisión del horneado y 
el mane¡o de materiales. Para cumplir con los extríctos estándares de calidad, el 

equipo de prueba era por el contrario completamente moderno. 
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Así pues las empresas que no utilizan equipo microelectrónico no lo haclan 

porque, además de que el ba10 nivel de los salarios no lo justificaba, en estos 

procesos especificas, no existía la maquinaria adecuada para reemplazar el 

trabajo manual (inclusive se encontró el caso de una empresa que había creado 

e inslalado un robot que resultó un fracaso económico). 

En el estudio se proporciona una estimación del incremento en la 

productividad del trabajo por máquina. Esta es sin duda, una estimación muy 

aproximada, los datos muestran que la maquinaria podía permitir importantes 

incrementos en la productividad del trabajo Sin embargo era incierto en ese 

momento considerarl~ como una fuente importante de sustitución de mano de 

obra, dado el grado y las incorporaciones de nuevas tecnologías en el cambio 

en la compos1c1ón de ta demanda de trabajo. 

Es notable el incremento desproporciona! que dio en la demanda de personal 

calificado: ingenieros, técnicos y personal de mantenimiento por parte de las 

empresas con nuevas tecnologías. En tanto que la tasa de crecimienlo de los 

ingenieros y técnicos fue sólo del 3. 5 por ciento en las empresas no usuarias, y 
fue del 33.7 por ciento en las empresas usuarias, por ejemplo, una empresa 

estimó que sus robots de ensamble le ahorraban entre 4 a 6 trabajadores por 

máquina en promedio, logrando un ahorro en el empleo directo de 400 a 600 

trabajadores y contratando a 108 especialista en su ramo7º 

Acompañan_do a la contratación de personal calificado, se detectó una mayor 

inversión de las empresas para incrementar las capacidades tecnológicas de su 

personal. Algunas de estas habian enviado ingenieros a Estados Unidos y 

Europa a visitar plantas y tomar cursos de entre dos semanas hasta seis meses. 

Ademas, se habia generado una mayor demanda de casos de capacitación y de 
formación de cuadros técnico, que hasta hora, se habían satisfecho a través de 

instituciones públicas. En este sentido, las empresas señalaron el papel del 

Tecnológico de todas las entidades, tanto en relación a la formación de la 

mayor parte de sus técnicos o ingenieros, como en el proceso de capacitación 

del personal califtcado de la planta. 

70oa!os de Id SPP ltlEGl Es\e p1oceso de cambio en la estiuctu1a de la lue1za de traba¡o emp1eZd a manifestarse lamb1én a 
nivel de l.\s eslddlst1cas gt>ne1i1les de la industna maquiladoril. ya que el pmceso de inco1porac1ón de nuevas tecnologlas se 
hi'I d1!und1do en va11as enhdades de 1,.. RepUbhca M1en!1as que en el penódo de p1opo1ción de las obreras el lota! del empleo 
''ªdel 86 poi cumto é!.l.t descend10 al 79 por ciento, en lanto que la de los lkn1cosy admm1strd!1VOs paso del 14 por clenlo al 
::?8po1 ciento 



EST.~ 
SAUB 

TESIS NO DESE 
Sl8:.IOTEGA 79 

Desde otro punto de vista, en torno a la división de trabajo se señala que la 

incorporación de la automatización en las plantas maquiladora, no sólo ha 

iniciado cambios importantes en la estructura de la fuerza de trabajo, también 

se empieza a observan cambios significativos en la actitud ante el trabajo tanto 

de las obreras como de las empresas. A la trabajadora se le asignan nuevas 

tarens como la preparación y monitoreo del equipo a su intervención en el flujo 

de producción cuando había problemas. El trabajo de mantenimiento empieza a 

aumentar su importancia, debido a que el costo de roturas y mal 

funcionamiento del equipo es muy alto. Se exige a la obrera mayor atención, 

limpieza en el proceso de traba¡o y mayor capacidad de pensamiento abstracto. 

Al respecto, una empresa, en donde el grado de robotización es importante, se 

menciona haber detectado como posible causa de la alta rotación de las 

trabajadoras, el incremento de presión de que trajo consigo la importación de un 

nuevo proceso productivo 

En sumn, existe en la industria maquiladora al interior del país, a pesar de los 

bajos salarios del pais, una creciente incorporación de procesos productivos 

autornahzndos qL1e están incidiendo en la composición de la demanda del 

traba¡o 

Es importante señalar que la utilización de nuevas tecnologias es muy 

reciente, se 1rnc1ó a partir de la década de los años ochenta y se acentuó en los 

últimos 5 años. Debido a lo anterior, sólo puede hablarse de que se aprecia 

una tendencia entre un grupo localizado de empresas al interior del pais y la 

frontera que está generando al interior de la industria maquiladora un proceso 

cuyas características se mencionan a continuación: 

Heterogeneidad tecnológica.- La introducción de nuevas tecnologias 

ocurre en el marco de una gran heterogeneidad tecnológica. En un Estudio del 

Coleg10 de la Frontera Norte, sobre la industria maqu1ladora electrónica de 

T1juam1 (localidad que ocupa el segundo lugar en términos de empleo generado 

por la indL1stria maquiladora) y de la zona industrial de Chihuahua, se menciona 

que estas distinguiendo tres grupos de empresas: 

A) Un pequeño núcleo de empresas con altos cueficientes de productividad por 

trabajador y técnicos por obreras, que utilizan en forma intensiva maquinas 

reprogramables de control numérico, insertadoras automáticas y soldadoras; 
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B) Un amplio espectro de empresas que incluyen distintas formas de 

automatización parcial y que puede decirse se hayan en un proceso de 

transición; por último: 

C) Un grupo de plantas que siguen conservando las mismas pautas 

productivas de los años setenta; procesos de ensamble manual, baja inversión 

en equipo de alta tecnologia. 

2. Grado de difusión tecnológica y tamaño de empresas- Las características 

de las empresas que utilizan estas tecnologias con mayor intensidad, parecen 

seguir las mismas pautas que las de la zona de Ciudad Juárez; la utilización de 

procesos productivos intensivos en capital está muy localizada en el grupo de 

las empresas grandes e intermedias y no en las pequeñas. La sugerencia de los 

autores para explicar este proceso, parece estar bien fundado: en principio, el 

acceso diferencial a la alta tecnologia es un reflejo de las diferencias 

subyacentes en la competencia internacional .Se trata de un mecanismo de 

competencia entre subsidiarias de grandes empresas transnacionales, lo cual 

se presenta también en Ciudad Juárez. 

3. Selectividad en la utilización de nuevas tecnologías- La introducción de 

procesos automatizados en estas empresas es parcial y selectiva. En el interior 

de las empresas usuarias, estas tecnologías se combinan con procesos de alta 

intensidad de capital y con los que hacen uso intensivo de la mano de obra o 

maquinaria electrónica con electromecánica. En algunos casos, ello ocurre 

porque la destreza o revisión ocular humana es insustituible; otras porque la 

operación manual es más rentable, aún cuando existe la posibilidad de 

automatizar. En este sentido, se corrabora el estudio de Chihuahua, y 

Monterrey, acerca de que :" la decisión de automatizar parece tomarse con 

mucho cuidado y de manera muy selectiva ". En el estudio del Colegio de la 

Frontera del Norte" se menciona que en el caso de Matushita, la 

automatización abarca sólo el 40 por ciento de su capacidad teórica que una 

méquina puede insertar una tarjeta lisa, por razones asociadas con el mayor 

costo alternativo de hacerlo. 

71 c Ganldo V N Quintana,~ CIDE, EBERT COLEF". Fundacton F11ednch Ebe11 Chihuahua y Monterrey, MIMEO, 1989 
Me~tco 
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Se puede prever que, si bien el empleo de maquinaria microelectrónica 

posiblemente aumente entre las empresas maquiladoras, particularmente en las 

grandes y medianas, existe razones que sugieren que las empresas en donde 

predominan los métodos de ensamble manual continuarán existiendo por un 

periodo de tiempo mas bien largo. De la misma forma. se puede prever que la 

selectividad en la automatización dentro de las empresas usuarias se 

mantendrá. en tanto sea rentable. 

4. Cambios cualitativos en la demanda de trabajo- Los trabajos de Mertens y 

Palomares, del Colegio de la Frontera Norte, y el de Shaken. permiten 

corroborar los resultados de las industrias antes estudiadas, en torno a la 

recal1f1cac1ón de la fuerza de trabajo, sustituyendo operarios e inspectores de 

calidad por técnicos mas especializados y el surgimiento de una nueva 

trabajadora como consecuencia de la utilización de nuevas tecnologías. n En 

este contexlo, Monterrey jugó en la selección del sitio de ubicación de la planta 

de motores en particular las secundarias técnicas y vacacionales y el 

Tecnológico de la localidad y las inversiones tan altas que se asignaron a los 

programas de entrenamiento para lograr una máxima flexibilidad. 

En otras palabras, las nuevas tecnologias imponen mayores exigencias 

sobre la infraestructura educativa. La existencia de salarios bajos no es una 

ventaja suficiente para atraer estas inversiones, pues es más bien el trabajo 

calificado barato lo que se precia 

3.3 CAPACITACtON, CAUFICACION Y NUEVOS CONTENIDOS DE 

TRABAJO 

Como resultado de una nueva forma de inserción de Ja mujer en Ja industria 

maquiladora, se producen cambios significativos en el nivel de su capacitación 

y calificación adqu:ridos, así como en el contenido de su trabajo, que , en 

síntesis. se plantea de la siguiente manera : 

12vease l A Paloman~s y L tkftens ~El Surg1miento de un Nuevo Tipo de Traba¡adur en la ll'ldustna de Atta Tecnologia. el 
Ca~d!:! LI EleclfOOIC<l~. En Est~ Gutierrez, Testimonios de la Crisis Tomo 1. Sig!o XXI MUICO, 1969 
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Bajo la nueva forma de organización del Jrabajo , sufren modificaciones 

todos Jos mecanismos que antes regían el desempeño de actividades intensivas 

en mano de obra. La incorporación de nuevas tecnologías, además de estimular 

Ja adopción de actividades de manufactura, hacen más complejas las tareas del 

ensamble, requiriendo con ello mayor capacitación y calificación de las obreras. 

En todas las empresas maquiladoras, san incorporadas las trabajadoras a las 

líneas de producción desde el primer día en que ingresan a la planta, y en el 

"saber- hacer", "aprender-haciendo", van desarrollando sus habilidades , de tal 

suerte que su ubicación final resulta de verificar cuál o cuáles tareas 

desempeñan con mayor eficiencia. Esto es así~ según argumentan los 

empresarios Regiomontaños- debido a que el grado de dificultad de cada tarea 

es variable; sin embargo para operar maquinaria y equipo que se rige por 

controles automáticos es que su f8cil manejo no amerita una capacitación 

prolongada y formal 

La industria maqui/adora se ha caracterizado por el escaso entrenamiento y 
capacitación que brinda al personal obrero, particularmente a las mujeres. Lo 

anterior se constató con los resultados obtenidos en una encuesta realizadas 

en el año de 1991, por la Fundación Friedrich Ebert, de la Ciudad de México, y 

el Instituto de Ja Frontera Norte, en donde se desprende que el 34 por ciento de 

las mujeres entrevistadas, recibieron entrenamiento máximo de un día, y el 26 y 
31 por ciento de los casos durante una semana y más de dos semanas 

respectivamente: en estos últimos se trata de entrenamientos que se reciben 

durante el tiempo que se esta cubriendo un determinado número de producción. 

Como parte de Ja capacitación alcanzada por las obreras en las 

maquiladoras, se ofrecen los llamados "programas de inducción y/o 

capacilación." Lernmex, Plamex, Mexhon son las firmas que aplican dicho 

programa y que consiste en informar a las obreras sobre los criterios y normas 

que regulan las condiciones de trabajo, los principios filosóficos que orientan el 

trabajo en la empresa, asi como todo lo relacionado con obligaciones y 

responsabilidades que adquieren al ingresar a la planta. Unicamenle dos 

empresas- Plamex y Video Tec- ofrecen clases gratuitas de primaria, 

secundaria e inglés y otros trpos de cursos, que obviamente repercuten en una 

mayor capacitación de la obrera. 
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A través de varios estudios sobre entrevistas, se han encontrado que en sólo 

dos empresas, Mexhon y Componentes de la Mesa, las obreras reciben 

instrucciones sobre operaciones y/o diseño del producto al integrarse a su 

puesto de trabajo; en la segunda de las plantas mencionadas existe un 

programa permanente de entrenamiento a operadoras criticas. Por ultimo, sólo 

Componentes de la Casa y Mbamex trabajan siguiendo un plan global de 

capacitación en el que fijan metas por departamentos 73 

Alrededor del tema de capacitación-calificación en la maquiladora, surge la 

interrogante acerca de dónde reside en realidad el secreto que permite a las 

trabajadoras desempeñarse eficientemente a pesar de las modificaciones que 

se presentan con la incorporación de nuevas tecnologias. Es cuestionable 

también el hecho de que la mano de obra femenina posea la cualidad de ser 

altamente adaptable a cualquier cambio tecnológico y de cómo as1111ila estos 

nuevos procesos. 

El entrenamiento formal de la obrera se reduce, como se señala párrafos 

arriba, a recibir la información y adiestramiento bésicos para iniciar el trabajo en 

la linea Mediante la experiencia acumulada y su participación en nuevos 

procesos de trabajo, la obrera experimenta un proceso permanente de 

cahf1cac1ón y recalificac1ón, la cuál se determina , a su vez, por la existencia de 

un ad1estram1ento refinado, producto de la participación de la mujer en 

actividades "certificadas", el desarrollo de su carácter, "polivalente", de su 

habilidad, destreza y del nivel de adstracción que logra para operar equipo 

microelectrónico. 

Los nuevos contenidos del trabajo están dados entonces, no sólo por ta 

introducción de automatización programable y flexible, sino, también, por el 

trabajo flexible. Mediante los datos de las investigaciones que han dado, que en 

la linea, cada operaria supervisa a las demás y es, a la vez, responsable de la 

calidad total del proceso, de lo cual resulta una mayor cooperación de su parte, 

despliegue el ingenio, dedicación, etcétera. Esta supervisión , en otras 

condiciones, requeriría de una mayor especialización y destreza; pero en el 

caso analizados, se desarrolla debido a las caracteristicas adquiridas de la 

mujer Asimismo, se perciben modificaciones en las formas de participación e 

inserción de las trabajadoras, modificaciones que residen, en esencia, en los 

7:.\ A P.ilonMre!> y L Mertens ~El Sur91miento de un tlue~o Tipo de T1atla¡.tdur en l.t lndu!>l!ld dt' A!lo1 lecno!0<J•a~ Siglo 
XXI M<:!•ll'.O. pp J5.49 1989 
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recursos empleados para involucrar/as en los famosos circulas de calidad, en 

los equipos de trabajo y en las distintas instancias que existe exprofeso para 

instruirlas en e.1 manejo del control estadístico del proceso. 

Es evidente que las empresas en estas investigaciones de la región de 

Chihuahua y Monterrey, han adoptado la política de reiterar a las trabajadoras 

la importancia del trabajo que realizan, y de recurrir a carnes asadas, premios, 

paseos, celebraciones de cumpleaños, días feriados, rifas, comidas con los 

gerentes, entre otras para motivar/as. 

En estas circunslancias, se constató la existencia de una serie de 

prestaciones o incentivos que las empresas otorgan a las trabajadoras : a) 

aquellas que son de aplicación general o extensivos a todas las empleadas que 

laboran en la empresa y . b) los que se otorgan selectivamente a las 

trabajadoras que alcanzan las cuotas de producción más altas y que muestran 

un mayor dominio de tareas con altos niveles de produclividad. 

En el primer grupo de prestaciones se encuentra el servicio de transporte, 

bonos de despensa, bonos de asistencia, servicio médico, paseos recreativos, 

servicios de comedor. y hoy dia los bonos de productividad y calidad. Por lo que 

respecta al segundo grupo de estímulos, se da un reconocimiento a la 

empleada del mes, ya sea mediante incentivos económicos, o bien mediante 

entrega de diplomas; la flexibilidad en otorgar permisos y vacaciones a las 
1rabajadoras más eficientes, la comida semanal a los empleados más 

produclivos con los gerentes generales. 

El bono de antiguedad se otorga únicamente a la empleada con mayor 

tiempo de permanencia en el trabajo y a las obreras que realizan actividades 

"criticas", es decir, labores extenuantes en las que tiende a haber una mayor 

rotación de personal. osea se entrega el bono de "desempeño". 

De cómo la trabajadora se resiste a esta participación no se tienen elementos 

suficientes para hacer una aseveración definitiva. Más bién, lo que se da como 

resultado es que las empresas que los investigadores y estudiosos del lema 

han dado, es que la trabajadora asume una actividad de tolerancia y asimilación 

a eslas nuevas formas de producción, a las que se adapta con relativa facilidad, 

desplegando un grado importante de conocimiento de aquellas tareas que se le 

han asignado y en las que ha demostrado un mayor dominio. 
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A manera de observar estos estudios podemos decir que, es importante 

resaltar que es real la difusión de la flexibilidad del trabajo, la cual se expresa 

en Ja aplicación de las prácticas de gestión de calidad y de una mayor 

participación de las obreras en el mejoramiento del proceso y el producto. Ha 

quedado claro, también, que las obreras participan en el proceso de 

recaltficación permanente que implica un cambio sustancial en los contenidos 

del trabajo,. Asimismo, es necesario reiterar que cuanto mayor grado de 

sofisticación tecnológica exista en las maqui/adoras, mayor riqueza contenga el 

trabajo desempeñado por las mujeres, ya que la tecnología permite el dominio 

de vmi.as tareas durante el proceso, y una participación critica de su parte, 

como consecuencia del manejo de máquinas- herramientas y de la búsqueda de 

la calrdad total del producto. 

3.4 CIRCULOS DE CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, CERO ERRORES 

Los círculos de calidad o circulas de control de calidad son el resultado de 

una cultura de excelencia y sí se gestan todos los cambios descritos, los 

circulas se darán sin mayor esfuerzo: la razón más común de su fracaso es que 

nacen sin darse los condiciones necesarias y bé1sicas para su desarrollo. 

Los circules de control de calidad son el resultado de las investigaciones en 

el area humanística de Abrahan Maslow. Douglas Me Greyor y Federik 

Hersbera. así como de las técnicas del control estadístico de los doctores 

Doming y Juran y que el profesor lsikawa concretó hacia 1961; hasta la fecha 

ha demostrado ser el mejor sistema para lograr la participación y colaboración 

de todos los miembros de una organización. 

Durante la segunda guerra mundial, algunos de los milagros que se dieron en 

algunas fabricas se debieron al amplia participación de los trabajadores. 

Algunas empresas no les denominan círculos de calidad y les han buscado 

otros nombres que de acuerdo con su cultura, reflejan más fielmente la 

naturaleza de Jo que estén haciendo. 
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Los circules de control de calidad no son otra cosa que un pequeño grupo de 

personas que se reúnen voluntariamenle, por lo regular en horas de trabajo, 

para resolver problemas de calidad que atañen a sus áreas, contribuyendo así a 

elevar los niveles de productividad de la empresa, añadiendo a su labor un alto 

grado de satisfacción y realización personal. 

El desafio que plantea este sistema es lograr incorporar a las trabajadoras de 

una empresa rnaquiladora a un movimiento productivo en el que 

voluntariamente se empeñen en hacer mejor su trabajo y se preocupen con sus 

compañeras, en optimizar los recursos que manejan; por su pueslo el único 

carrnno para legarlo es modificar su actitud personal hacia el trabajo y para ello 

es necesario comprometerlas, de modo que den a la organización, rompiendo el 

esquema tradicional de la empresa dudosa, despertando así la necesidad de 

realizar su labor en cooperación y armonía con sus compañeras. En suma, el 

sistema de circules de calidad será factible en la medida en que se avance en 

la instauración de una cultura de excelencia, de lo contrario su vida es muy 

efimera y pronto no será sino otro sistema para la manipulación y explotación 

de la trabajadora." 

PRODUCTIVIDAD Y CERO ERRORES 

No se necesita infraestructura social para instalar una planta robotizada, es 
decir medios de transporte, escuelas, restaurantes, etc.; ya que los robots no 

consumen estos servicios. 

Los robots no requieren de representantes sindicales ni pierden el tiempo en 

cuestiones politicas, ni van al baño, ni toman café, etc. 

La calidad que producen es perfecta, o lo que llaman los japoneses CALIDAD 

TOTAL-CERO ERRORES; y de ser necesario por que el tipo de mercado asl lo 

requiere, pueden ser programados para cometer errores intencionales de 

manera que el producto parezca hecho a mano. 

7.zM A Comt'Jo y Ro~do ~E•Cl'lenc1a Ont>et1va paril lograr la Productividad~. Colegio de Grnduados t'nAna D1rt"Cc1on A C. 
fdl Grad S A de C V Mé~ico. 0 F, 1987 
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Y ¿Cuál es el efecto de la robótica en los paises del tercer mundo? Si 

partimos del hecho de que, to que básicamente exportamos es mano de obra 

barata. ¿qué expectativas tenemos en el futuro inmediato, cuando en pocos 

años será posible amortizar un robot por su equivalente en un año de sueldos y 

salanos de los trabajadores substituidos? Lo más importante es el hecho de que 

la calidad que se obtiene a través de los robots es de cero errores-calidad 

total- independientemente de que la velocidad de producción es impresionante, 

lo cual abate en primera instancia los costos de producción.75 

En relación en los sistemas flexibles de trabajo, es mediante la llamada 

innovación blanda y la gestión de calidad que se logran nuevas formas de 

partic1pac1ón de las trabajadoras, recurriendo a técnicas tales como Círculos de 

Calidad Estadísticas de control de proceso, Certificación de operaciones, Cero 

Errores Equipo de trabajo y Productividad 

La amplia difusión de los sistemas flexibles ha propiciado un incrernenlo 

sustancial en los niveles de eficiencia en Ja empresa, revolucionando a la vez, 

el contenido del trabajo, confiriéndole a la trabajadora un nuevo ro// en el que se 

le ad¡ud1ca un mayor grado de responsabilidad y participación en la línea de 

producción. 

En la década de los ochenta, como señala Drucer". fueron los japoneses 

quienes demostraron que la utilización de mano de obra barata sin calificación, 

como medio para generar a/la productividad ya era obsoleta y en su lugar, otras 

variables como "calidad y tiempo de entrega" se convirtieron el las estrategias 

de cornpetencra internacional que aseguraron una alta productividad Se ha 

sustentado que el estilo japonés de participación obrera en los esquemas de 

gestión de calidad tola! {cero errores) ha sido exitoso, no sólo por una razón 

cultural, sino también, por el reconocimiento de que ha sido objeto esta 

partlc1pac1ón, traducida en altos salarios, situación que no se presenta en los 

paises en desarrollo. 

El sistema de gestión de calidad total del proceso se aplica con relativa 

facilidad en pequeñas, medianas grandes empresa y para su adopción, no 

solamente se requieren cambios en la forma en que se organiza la linea de 

producción y la participación de la fuerza de trabajo, sino también y de manera 

iSM A Couw¡o ~Rosado -E~ce!encia 01redrva para lograr la PrO<tuclllldJcf' Col~10 dl' Graduados en Ana 01recc1on A C 
~di GMd s A dl' e V Me•1co. o F' 1987 
16F •tas ParJdotJS dl'I Oesairollo Economice· Op Cll p 69 
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particular, en la calificación y capacitación de la misma . En otras palabras, este 

proceso sólo es posible a partir de que la obrera este capacitada para el 

desempeño de distintas tareas, el desarrollo de actividades criticas y para tomar 

decisiones respecto de cambios en la propia linea que permiten, como ya se ha 

mencionado, el perfeccionamiento del producto. 

En estos sistemas flexibles, la existencia de la trabajadora polivalente es un 

elemento fundamental; su significado mas concreto reside en el hecho de que 

una sola trabajadora desarrolla un nivel de adiestramiento tal que lo capacita 

para desempeñar diversas tareas y/o actividades dentro de la linea. Esta 

polivalencia es estimulada por los propios empresarios como parte de las 

condiciones necesarias para la flexibilidad y es determinante para la fijación de 

salarios, es decir, ahora no se reconoce la magnitud del trabajo y esfuerzos 

realizados por las obreras sino por el nivel de conocimientos y capacitación 

adquirida para funcionar de acuerdo con las necesidades del mercado. 

3.5 NUEVAS RELACIONES DE TRABAJO 

A partir de la situación que se acaba de describir, se pueden plantear las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuéles serán los cambios más relevantes en las relaciones laborales y el 

sind1calismo de la industna maquiladora?; 

2. ¿El TLC. afectará de forma diferente que en el resto del pais a las relaciones 

laborales en la maquila?; 

3. ¿Qué tipo de conexión se puede esperar entre los cambios materiales

salarios, empleos- y los cambios en la organización de trabajo?. 

Acerca de los escenarios. En una encuesta realizada recientemente en 22 

plantas maquinadoras 11. los gerentes de las mismas manifestaron una posición 

diferenciada respecto de sus expectativos de crecimiento del empleo en su 

planta según la ciudad entrevistada. 

71 Eoctwsla de OpmlOn a Gl'rent~s de Maqu1l.idoras sob1e el lmpac\o del TlC A1hedo Hua\de ¡Coord1"ad0f), T1¡uana. 1993 
M°"ll'ney 1993. Novu:!mtrl! Fundacll!n F11.-dnch Ebert 1993 
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La mayoría de los entrevistadores no contestaron acerca de si el TLC. 

propiciaría más empleos en su planta, de los que contestaron, en general el 

resultado fue que el empleo serla similar aún y que se ha firmado el TLC. En 

conjunto se espera con el TLC. una creación de empleo superior en 50 por 

ciento 

Respecto al lugar en donde invertir una mayoría respondió que a partir de la 

vigencia del TLC. las condiciones para invertir para su empresa son similares 

tanto en frontera, como al interior del país; pero también un numero muy 

númeroso, levemente inferior al primero, respondió que la frontera seguiría 

siendo el lugar más atractivo para invertir. 

Otras previsiones acerca de las tendencias de empleo con el TLC. dan 
cuenta de dos aspectos sumamente trascendentes para el futuro de la 

maquiladora. Las tendencias de creación de empleo hoy dia con el TLC. no ha 

alterado substancialmente en el costo de la migración de trabajadores 

fronterizos hacia Estados Unidos; en consecuencia ha resultado factible tener 

un patrón muy parecido al anterior de la firma del TLC. nuevas inversiones 

maquiladoras , trabajadoras con alta movilidad y rotación en las plantas. 

Por otro lado. en el ámbito sindical al interior del pais y también en el 

empresarial se prevé un escenario con mínimas regulaciones; modificación de 

la Ley Federal de Trabajo incluida - y debilidad sindical generaliza con el 

nuevo Pacto de Bienestar, con su aumento salarial del 4 por ciento. 

Por tanto, con el TLC. se han extendido las condiciones de flexibilidad en las 

plantas, resultando evidente que una modernización global de plantas 

maquiladoras en el sentido del desarrollo tecnológico. 

Hay que recordar que en el marco de la negociación de la vía rápida se firmó 

el Memorándum de Entendimiento Laboral entre los representantes 

correspondientes de México, Estados Unidos (Barajas 1992). Este 

memorándum "de carácter consultivo, con vigencia de cinco años" tiene los 

siguientes objetivos principales: 

1. Promover los derechos e intereses de los trabajadores de los dos paises; 
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2. Promover la cooperación en áreas de mutuo interés respecto a los 
sistemas legales de cada país; 

3. Buscar el entendimiento de ambas legislaciones laborales y de los 

organismos internacionales del trabajo; 

4. Intercambiar la información en las siguientes áreas: 

a). condiciones generales de trabajo, procedimientos para la resolución de 

conflictos laborales, sistema de seguridad social, instituciones de crédito y 

apoyo a los trabajadores, estadísticas de trabajo, calidad y productividad; 

S. Promover foros, desarrollar proyectos conjuntos, investigaciones sobre 

aspectos laborales, ele. 

De este Memorándum de Entendimiento han surgido propuestas de 

establecer un Memorándum de Entendimiento Laboral para las empresas 
extranjeras de carácter resolutivo y permanente. "El objetivo central del mismo 

seré vigilar y hacer cumplir a las empresas su compromiso de no reducir a sus 

trabajadores en su país de origen". 

Aunque el memorándum firmado es vago y sin duda la propuesta adicional 

requiere precisión, sin embargo de algún modo recogen las inquietudes de que 

una apertura como la de hoy adicional de las economías ha dejado más 

desprotegida a las trabajadoras mexicanas y que el beneficio en forma de 

nuevos empleos se realiza con base en el dumping social de bajos salarios y 

malas condiciones de lraba;o. 

Aunque es escasa la información de que se dispone sobre el impacto que ha 

traído el TLC., en estos momento. la literatura periodística, ha sugerido plantear 
lo siguiente:7a 

En primer lugar, es compartida la opinión de que no puede esperarse un 

mejoramiento generalizado de los empleos, los salarios y en general, de las 

condiciones laborales de las trabajadoras de la industria maquiladora al interior 

del pais. las condiciones laborales y salariales (aumento del 4 por ciento para 

lodo 1995) de este sector no se modificarían favorablemente en el corto plazo e 

76vehe E Hernáncffot La~ ~e¡ .A9C d'l TLC~. N!'!OS, n 265. pp 59 a 53. 1994, la Jllrnadd p 45 Enero 1994. 



91 
inclusive, podrían verse dramálicamente afectadas por el cierre de empresas o 

la pérdida de números empleos."· 

Un escenario posible es, por tanto el de la consolidación de un nuevo 

contingente de traba¡adora privilegiada por el TLC junto a lo anterior, se 

acentiia el debilitamiento de las centrales sindicales tradicionales y del 

sind1callsmo mdepend1ente. 

La posibilidad de que las trabajadoras ubicadas en las maqu1ladoras 

favorecidas por el TLC. mejoren sus condiciones laborales, conquistando una 

parte de los beneficios obtenidos por el aumento de la productividad y el éxito 

en el mercado, ya no podrán provenir de las alianzas políticas ni de la 

negociación cúpula de los sindicatos respaldados por el Estado, como el de la 

FESEBES. 

La fuerza deberá resultar en adelante de la capacidad de representación de 

sus agremiados, de la articulación de sus luchas en un mercado de trabajo cada 

vez más diferenciado, así como de su involucramiento en los procesos 

productivos, tanto por evitar soluciones unilaterales a los retos de la integración 

económica, como para proponer las alternativas más acordes a los intereses de 

los asalariados 

En segundo lugar, la opinión gira al contrario, cuando se anuncia que las 

relacio:ies laborales en las rnaquiladoras marcadas por la heterogeneidad, dan 

prueba de las posibilidades reales de mejoramiento que se logra con el TLC. 
tales como condiciones de trabajo superiores a la existentes en las industrias no 

maqu1ladoras y una mayor precisión estadounidense para cumplir con las 

normas laborales y ambientales. Sin embargo, en este sector tampoco ha 
habido un reparto equitativo de los logros en materia productiva. Cabe señalar 

que cuenta con un tipo de sindicalismo caracterizado como "regresivo· 

funcional" por su adaptación al modelo laboral flexible impuesto por el capital y 

por su incapacidad para ejercer una defensa efectiva de los intereses de sus 

agremiados La situación de las trabajadoras de las maquilas, se ha 

generalizado a partir de la expansión favorecida por el desarrollo tecnológico e 

inversiones que se marcan con la vigencia del TLC. 

i9ve.\se E Herndndt'Z Laos op c1t p 51 Segun un estudio d~ Enrique de la GdrZ<1 "La Pe1d1dd de Empleos se conctc>nt1ará 
tn 6 ramas 1ndust1i..1les ·entre las que se encuentr;in la del petrol~ el gas. la pelroqulmica y la l<trmaceut1c.t. 1n1ent1as en 
otras 9 rn,iquild<lor.i.s. ~11e del sector aulomot11z. Side1urgla. p1oduc!os. m1ne1ales cemento, vidno. cervez.t y confecc1on· 
,1un~l.t11.1 ~' ocup.tcion· l.i. Joro.add 10 de Enero IW-$ 
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Este modelo de crecimiento acogido en el programa del gobierno Salinista. 

plantea como finalidad sustancial la modernización del pals, apuntando en 

primer lugar a la modernización de la economía. Aquí el sentido de eficiencia es 

contundente: "Estamos obligados- se dijo en el Plan Nacional de Desarrollo- a 

hacer mas y mejor con los recursos disponibles. Este es el reto de la 

modernización y habremos de hacerlo extensivo a todos los aspectos de 

nuestra economía". ao 

México. por muy diversas razones, empezando por la geografica, que no es 

· menor, esta hoy involucrando con Estados Unidos y Ganada ciertamente 

existen muchas dudas no suficientemente despejadas: desde el propio principio 

de ventajas comparativas sobre el cual parece apoyarse el TLC. sobre las 

asimetrías tan pronunciadas que reportan las tres economias y que ponen en 

entredicho la bondad de las ventajas comparativas; sobre el tipo de capitales 

que son traídos y el grado de integración con que operan dentro de la economía 

mexicana. 

Tentativamente se puede afirmar que el TLC. no conducira a una nivelación 

hacia arriba de las condiciones laborales prevalecientes en nuestro país; al 

menos no por si mismo. Incluso se ocurre el riesgo de no mediar correctivos de 

que se profundicen los resultados que ha arrojado la política laboral en los 

últimos cuatro años, tales como: la disminución del poder contractual de Jos 

sindicatos, la merma en el poder adquisitivo de los salarios, la cerrazón en los 

espacios de negociación politice-laboral entre otros. 

La productividad de la planta industrial maquiladora aparece como la variable 

más importante en la modernización económica del país, sobre todo para las 

ramas y empresas que pueden influir en la dinámica de exportaciones. 

Para elevar la productividad se ha acudido mas que a una reconvención 

tecno -industrial- que también ha existido, aunque mínima a una reconvención 

de la contratación colectiva. Esto ha sido así porque prevalece la idea patronal 

de generar mayor rentabilidad a costa del abaratamiento de la fuerza de trabajo 

y no por la via de introducir cambios de tecnología y organización en el sistema 

de trabajo. 

60-Pkm N.tcioMI de Oes.trrollo~ 1989·1994 Suplemento de la Joinada, lo de JunlO de 1989 
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El incremento de la productividad no ha encontrado todavla soluciones 

concretas y diferenciadas para la distintas ramas y tipos de empresas. Si bien 

de forma apelativa se firmaron el Acuerdo Nacional para la Elevación de la 
Productividad y Calidad el año pasado, y el dia sabado 24 de septiembre de 

1994, el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento" hay todavia 

una lim1tante ante el problema de la mano de obra mal pagada. 

En la lógica del Tratado, nuestro país ofrece a los inversionistas extranjeros 

como ventaja comparativa el costo salarial (el salario mínimo es nueve a diez 

veces menor al que se paga en Estados Unidos y Canadá); mientras que los 

niveles de productividad se presentan como desventaja (comparativamente, la 

produciividad promedio de las manufacturas mexicanas de las maquiladoras, 

registran un valor agregado por mujer y hombre de sólo 33 por ciento al que se 

registran las manufacturas norteamericanas).ª:? 

Las experiencias, como la de la industria automotriz, señalan que no todas 

las nuevas inversiones encaminadas a elevar la productividad se traducen en 

mejoras salariales. 

Esta circunstancia contradictoria de los salarios de línea y los límites de la 

modernización como se ha llevado a cabo hasta ahora, pues ademas de no 

beneficiar a la demanda, anula el esplritu de trabajo y genera desaliento social, 

lo cual es contrario a las aspiraciones de modernización nacional. 

Muy ligada a la modernización se encuentra la exigencia de mayor flexibilidad 

en el uso de la fuerza de trabajo para lograr procesos productivos mas 

eficientes. 

Frente a esta problemática y ante el TLC. el gobierno mexicano elaboro el 

Programa Nacional de Capacitación y Productividad 1991-1994 argumentando 

que la capacitación deberá impulsarse a todos los niveles laborales puesto que 

en la economia internacional la mano de obra barata ha dejado de ser una 

ventaja comparativa y la competitividad esta mas ligada a la calidad y a la 

productividad que a los salarios. 

8 1La Joma.t.1 ~Nuevo Pac\o de Bienestar" Domingo 25 de septiembre 1994. ptlg 6,8, 10 
S~t-.t Hus:.on. ~Maqwladonzactón de ta 1ndustna Me•jcana~, El Cobó.lno, Mayo-Junio de 1991, p 9 
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En México todavía se maneja el argumento de que la defensa del empleo es 

una recompensa suficiente para el trabajador y se sostiene a ultranza la 

necesidad de flexibilizar en forma generalizada la duración de las relaciones de 

trabajo, cuando es evidente que la alta rotación del personal atonta contra la 

eficiencia y frena la inversión en capacitación, requisito indispensable para 

competir en calidad. 
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CONCLUSIONES 

1. La industria maquiladora surgida hace 29 años y hoy día al interior del 
país, se ha convertido en una de las principales industrias que generan divisas 
y empleo. Actualmente se calcula que el empleo ya representa un 18 por ciento 
del total generado por la industria en México. Y que de las mismas se derivan 
tres procesos fundamentales: a} intensa reestructuración industrial, b) amplia 
helerogeneidad estructural, y aparentemente, c) fuertes limitaciones al 
crecirrnento, derivadas de la rotación en el empleo, la disponibilidad de mano de 
obra calrficada, y la carencia y deterioro de la infraestructura publica de 
servicios. Todo lo anterior se traduce en un obligado quehacer comprensivo de 
dichos procesos a la luz del proyecto de modernización y apertura que vive 
México 

2. La niaquiladora nació en México para enfrentar la crisis económica que 
generó el desempleo de los años sesentas, en las ciudades fronterizas 
mexicanas. provocado por la cancelación del programa de braceros (1964)
situación que parece repetirse con la "Operación Bloqueo, la aplicación del 
TLC. la situación de Chiapas, y la muerte de Colosio y Ruiz Massieu, la pobreza 
extrema y el desempleo, los plagios, la violencia impune, el narcotráfico y los 
narcopolít1cos," probablemente causará, ahora con el TLC. el que se instalen 
mas rnaqu1ladoras en nuestro pais. como dijera recientemente el conocido 
economista y analista Luis Pasos, refiriéndose a las ventajas de ese acuerdo 
tnlateral Pero es importante tener en cuenta que su presencia en nuestro país, 
no garantiza por si sola una verdadera solución al desempleo, ni a la 
transferencia de tecnología y aprendizaje tecnológico Lo cual sugiere que es 
importante establecer mecanismos para que así ocurra. 

3. Mas aun, queda por analizar la medida en que estamos preparados para 
recibir un gran nUrnero de empresas de alta tecnologia. En el futuro cercano, la 
conipetenc1a por atraer la inversión extranjera dependerá de la dispornbilrdad de 
mano de obra calificada barata y en general de la disponibilidad de la 
autoridades del trabajo, así como de la capacidad para dar soporte tecnológico 
a este tipo de empresas. 

4. Entre 1970 y 1988, la industria maquiladora registró un crecimiento del 
700 por ciento, en plantas instaladas y de mil 300 por ciento de empleo 
generados. -Des·de Tijuana hasta Mérida principalmente en zonas fronterizas; 
para aprovechar. estratégicamente la mano de obra calificada y técnica barata 
del pais. lo que significa que 600 mil obreras empleadas en la actualidad 
perciban menos de un dólar por hora, tres cuartas partes menos de lo que 
ganan en Corea y un cuarto menos que en los Estados Unidos. Por ello es que 
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no se debe de considerar a las maquiladoras como la panacea para el 
desarrollo, sino como una allernaliva más dentro de las posibilidades de 
industrialización. O!ras allernalivas como la inversión extranjera diferente a 
maquilas y el desarrollo de una eficienle industria debe también considerarse 
en el análisis de las posibilidades tecnológicas para el país. 

5. Si bien es cierto que al analizar estas empresas, se debe de partir de que 
ya estan instaladas y se seguiré.n instalando con todos los beneficios y costos 
que ello acarrea, también es cierto que hasta el momento no se ha definido de 
manera precisa una estrategia para aprovecharlas racionalmente en función de 
un interés nacional. Por ejemplo, la evidencia indica que el incremento de 
plantas no implica necesariamente un incremento en el nivel de empleo, o como 
algunos autores plantean, existe la posibilidad real de que las modificaciones 
en la estructura del empleo, derivadas de las nuevas tecnologias y métodos de 
organización flexibles, no conlleva un aumento en las divisas que se esperarían 
oblener. 

6 Aunque ésta industria en la actualidad esta abierta a todo el territorio 
nacional, la frontera norte - Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila 
y Tamaulipas- concentran el 68.23 por ciento , mientras que al interior se 
concenlra el 31.77 por cien!o; con una tendencia cada vez más notoria de 
incrementarse, puesto que los altos funcionarios del gobierno Salinista han 
aclarado que no es intención de convertir a México en un país maquilador, pero 
lo cierto es que se cuenta con todas las facilidades para serlo. 

7. Hace tiempo el Partido Mexicano Socialista, en una iniciativa de Ley con 
escasas posibilidades de siquiera ser discutidas, proponía la reglamentación de 
las actividades de las maquiladoras, estableciendo las obligaciones laborales, 
fiscales, ademas de impedir su retiro del país sin causa justificada. En su 
argumentación denunciaban casos de obreras sometidas a presiones en sus 
cuotas de producción. "Los ritmos aplicables en la maqu\ladora mexicana, 
decían, son !os más altos de América Latina. Cinco años en la induslria 
maqui!adora equivalen a 15 años en cualquier otro trabajo induslrial''; asi 
mismo, señalaron que. "la fuerza de trabajo está expuesta a sustancias nocivas 
para la salud La sistematologia más conslanle, en el proceso del trabajo 
maquilador es: abstenía, ansiedad, depresión, alquialgia (dolor a lo largo de 
la columna vertebral }, cefalea, disturbios neurovegetativos, disturbios 
orgénicos, alteraciones del sueño, del apetito, de las funciones sexuales, 
sentimientos hipocondríacos. disturbios de tipo psicosométicos, disminución de 
la atención, sentimientos de vacío inseguridad e insatisfacción". 

8 De hecho , la vida laboral de las obreras de las maquiladoras ha 
descendido de 2.4 a 7 años, puesto que no hay alicientes en ese tipo de 
industrias, por eso tienen el problema de la rotación y el ausentismo .. An!es el 
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promedio de ocupación era de cinco a siete años, a partir de 1985 fue de dos 
años, y en la actualidad las muchachas trabajan seis meses o menos en una 
planta,~ cual es la causa?, quién sabe, pero lo cierto es que dejan un trabajo y 
en media hora ya están contratadas en otra planta. 

9. Hoy dia la maquiladora se establece al interior del país y la crisis 
económica, social y laboral en nuestra nación; no se han superado y tal parece 
que las estrategias emprendidas por el Lic. Carlos Salinas de Gortari , quién 
curiosamente hizo un diplomado en economía en la famosa Universidad de 
Harvard, no ha logrado sacar al pals del bache financiero, electoral, político 
laboral. violento, en que se encuentra. En cambio, las facilidades que se 
otorgan a los inversionistas extranjeros, han traido una serie de problemas que 
nunca se contemplaron, tales como: enfermedades poco frecuentes 
(anencefalias), explotación de menores, contaminación ambiental en alto grado, 
explotación de mano de obra abundante y barata, introducción de tecnología 
dañina y en fin, una serie de aspectos más que serian difíciles de enumerar 

10. Los conflictos entre las industrias maquiladoras y su planta de 
trabajadoras junto con las nuevas formas de trabajo automatizadas estan a la 
orden del dia, el organismo gubernamental encargado de derimir las 
diferencias, la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaria del Trabajo, la 
SEDESOL. el IMSS, sólo se limitan a archivar los expedientes, dejando 
desamparadas a las obreras. Aunado a esto, cada vez que el Primer Mandatario 
del pais, visita una ciudad maquiladora, sólo atienden las quejas de la iniciativa 
privada, concediéndoles todo lo que les solicitan, y pasan por alto el clamor 
popular de mejores condrciones de trabajo y seguridad social, que le son 
demandadas por la clase trabajadora. 

11 Actualmente la mujer de la industria maquiladora, se le ha impuesto una 
mayor responsabilidad sobre el proceso productivo, tanto para operar 
maquinaria y equipo microelectrónico, de esto resulta que el proceso de 
aprend1za1e y perfeccionamiento de su trabajo no es producto de una 
capac1lac16n formal, sino resultado del propio saber-hacer y aprender-haciendo, 
que ha sido una forma de entrenamiento ya característico en esta industria. Su 
capaci/ación se concreta a partir del grado de escolaridad que tienen al ingresar 
a la planta; en la experiencia acumulada en el sector, y en el desarrollo de sus 
cualidades como mJjer históricamente aprendidas. De tal forma que el nuevo 
contenido del trabajo de la fuerza de trabajo femenina, se determina por medio 
de un permanente proceso de calificación-recalificación, que tiende a incidir en 
el perfeccionamiento e innovación en el proceso y en el producto. 

12. El trabaJO de la mujer se enriquece no sólo de su contacto con la 
maquinaria y equipo microelectrónico de control numérico, sino, además, por el 
carécter polivalente que adquiere a través de su capacidad para desempeñar a 
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lo largo del proceso productivo varias actividades, y por el papel que juega en 
las actividades certificadas, que corresponden a las tareas mas complejas y de 
mayor riesgo. Este carácter polivalente no se adquiere en la fabrica, sino en el 
hogar, como resultado de años de "aprendizaje" como mujer-hija-esposa-madre. 
Adicionalmente, mediante su trabajo, la obrera participa en la innovación 
tecnológica y propone soluciones a problemas concretos que se presentan en la 
linea, así como despliega su capacidad analítica, aun cuando sus aportaciones 
no sean reconocidas. Por ello el beneficio de las industrias maquiladoras al 
interior del país, consiste en reducir costos de producción y de ampliar sus 
mercados tras la aplicación del TLC. 

13. Para el gobierno mexicano y la iniciativa privada, la instalación de estas 
plantas, resuelve el problema de los 4 millones de desempleados que existen , 
de acuerdo al discurso del lider de la CTM. Sr. Fidel Velazquez Sanchez, en 
febrero de 1994. Por ello el gobierno de México, se ha encargado de crear con 
el TLC. una infraestructura física, económica y de comunicación, capaz de 
entusiasmar a cualquier extranjero. Lugar como México son el paraíso de 
muchos, ya que se ofrecen ventajas en comunicación, bajos costos de 
transportación, parques industriales, viabilidad en el financiamiento local, 
insumos baratos, como. electricidad, teléfono, mantenimiento y mano de obra, 
salarios administrativos bajos, alta productividad, mínimo adiestramiento 
requerido para la actividad de las trabajadoras, facilidades aduanales, falta de 
vigilancia sobre las regulaciones de condiciones de trabajo, contaminación 
ambiental, asi como, la facilidad de no respetar siquiera la Ley Federal del 
Trabajo, ademas estabilidad política y control laboral y debilidad o inexistencia 
de sindicatos democr~ticos. 

14. En otras palabras, independientemente de que una obrera permanezca 
en una planta automatizada o no por largo tiempo, ella nunca tendrá la 
oportunidad de adquirir el conocimiento y la calificación como mano de obra, 
calificada o no calificada, por ello, siempre será una mano de obra barata y sus 
posibilidades de ascenso en el tabulador de salarios y categorías son casi 
totalmente imposibles; su experiencia laboral, en caso de abandonar la 
empresa, o ser despedida y buscar otro empleo, no es carta de presentación; 
puesto que su trabajo fue tan especializado que difícilmente y a pesar de la 
habilidad obtenida, encontrara otro igual. La misma especialización del trabajo 
automatizado a la cual es sometida, nuhf1ca en gran medida su creatividad y la 
deshumaniza, al mismo tiempo que la subyuga, oprime y enfrasca en un 
torbellino eterno del trabajo sin fin. 

15. Aunado a esto, la obrera se enfrenta cotidianamente a la inestabilidad e 
inseguridad laboral; a la reducción absoluta y relativa de su salario; al 
sometimiento a cargas y ritmos pesados de trabajo por tener que cumplir con 
ciertos estándares de producción ; al desempeño de tareas manuales y 
rutinarias que resultan enajenantes por su propia monotonía; a condiciones 
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inadecuadas de seguridad y prevención de enfermedades y a reglamentos 
absurdos que la limitan hasta para ir al baño. 

16 Hoy dia con la firma del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el 
Crecimiento, los patrones tendrán la obligación de incrementar el salario hasta 
un 4 por ciento dificilmente asimilable, aún y que el hecho de que se hayan 
dejado abiertas las posibilidades del acuerdo a la productividad de !nargen y 
respiro"para que las industrias maquiladoras puedan aumentar sus estándares 
de producción a base de destajo o linea de ejecución y desempeño para 
obtener un beneficio a manos llenas tras implantarse un pacto que les da todas 
las oportunidades de explotar al máximo la mano de obra existente; a sabiendas 
del pago y riesgo que esto significa para tas trabajadoras. 

17. Asi. hay empresas actualmente que ofrecen empleos a mujeres que 
tienen que ser bonitas, jóvenes y con estudios, o mayores de treinta años, jefes 
de familia, madres solteras o casadas y sin haber concluido sus estudios de 
primaria, todo ello dependiendo el giro de la maquiladora. Estas mu¡eres, por su 
situación social, tienen mayor responsabilidad económica y por tanto, mayor 
dependencia del salario. 

18 La muier obrera en la maqui\adora al interior del país esta convencida de 
haber sido contratada por sus habilidades, de la misma forma que sabe, 
perfectamente bien, que será reemplazada a corto plazo. La mujer obrera, es 
concebida por el patrón no únicamente como dócil, hábil, cuidadosa y paciente, 
sino como un objeto sexual. 

19 Por ello el empleo de la mujer en la maquiladora, tiene necesidad de 
hablar, de decir lo que significa ser obrera, madre, pareja, migrante y mujer. En 
todas ellas hay algo en común y todas han asimilado las palabras 
fundamentales de ser una trabajadora industrial: entre, salga, empuje, tire, 
apriete. ¡ale la palanca, "puche" el botón, produzca. no fume, no platique, no se 
canse, no proteste, trabaje, no sea grilla; y sin embargo, jamas olvidan las 
palabras "magicas" de ser mujer: cocine, barra, planche, cuide a su hijo, no se 
siente: eduque, haga el amor, lárguese, cállese, vote, compre .. Por todo eso, 
hablar tiene sentido. 
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