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INTRODUCCION 

La polltica económica de las o!ltimu dos lldminlstraciones se orientó hacia un crecimiento de apenura 

al elltcrior, que se manifiesta fundamentalmente en una mayor flexibilidad hacia la recepción del 

capital fo"8co y en la eliminación progresiva y acelerada de las restricciones cuantitativas a las 
operaciones de comercio exterior. En forma paralela se adopca una política ralista de tipo de cambio 

que acelera el dcslizamlenlO del pao respecto del dólar, lo que se refleja en un abaratamiento 

relativo de los costos de producción y de mano de obra de nuesuo pals. Es en este contexlO que la 

industria maquillldora re¡istra un crecimienlO del 13.0% en el nllmero de establecimienios, pasando 

de 722 en 11184, a 2,064 en 19114; la generación de divisas mostró un crecimiento anual del 111%, al 

puar de 818 millones de dólares en 11183 a t,3311 millones de dólares en 19114; cifra que represenró 

el 7.11% de la balani.a de pagos, convirti~ndose en la se¡¡unda fuente de divisas para el pals dcspu~s 

del petróleo. En el llltimo ailo de estudio existlan 579,422 empleos en las maquiladoras, de los cuales 

el 80% son trabajadores directos y el 20% de empicados; asimismo, la TMCA ful! de 11.1 %. 

La dinúnica de la industria maquiladora reíleja, enlre otras cosas, las tendencias de globalización e 

internacionalización que privan en la economía a nivel mundial. La producción companida es uno de 

los elementos que permiten la competitividad internacional de un proceso productivo, no existe hoy 

en dla un pals que sólo haciendo uso de sus ventajas competitivas internas pueda ser panícipe activo 

e importante en el comercio de manufacturas. El Tratado Trilateral de Ubre Comercio de Am~rica 

del Nonc elimina baneras y promueve la inversión entre los países firmantes, así como facilita las 

tendencias de globalización y la complementariedad entre las industrias de los tres países. 

Por otro lado, la redcfinición de países subdesarrollados en su esquema de integración al mercado 

mundial es atribuible a una nueva modalidad de comercio conocida en la literatura con el nombre de 

subcontratación internacional, misma que define dos áreas de panicipación del capital transnacional 

en la exponación de manufacturas. l..1 primera es la subcontratación de productos que surge de la 

necesidad de acceder a los mercados protegidos o caracterizados por una diferenciación del producto; 

en tanto que la segunda es la subcontralación de procesos, en la cual el capital transnacional 

relocalii.a etapas de su producción intensivas en el uso de la mano de obra barata con el fin de 

minimizar los cos1os salariales. Esta segunda forma de comercio es la que designaremos con el 

nombre de maquila. 

Es1e fenómeno, provocado por fac1ores de in1ensa competencia internacional ha derivado en una 

extensa red de relaciones comerciales entre bloques de países, en donde la proliferación de 



cmpluamicntos industriales obedece a un proceso de internacionali1.a1:ión de capitales desde los 

paises industrialiudos, motivado por una búsqueda de fueru de lrabajo barato. 

Cabe señalar que Ja industria maquiladora tiene como naturaleza el concepto de la subcontratac:ión 

internacional, que incluye las ventajas comparativas búieas de Jos paises involucrados, aunque este 

concepto forma una pane de Ja industria maquiladora. En el caso de México, como pals n:ccptor, Ja 

importancia de este sector reside en un régimen jurídico que fomenta su desarrollo e integración a Ja 

economía nacional. 

La industria maquiladora es una de las formas que existen para llevar a cabo procesos de 

globaliución y producción compartida en Ja región. Aunado a Jo anterior, Ja gran importancia que 

tiene la industria maquiladora para la economía mexicana ha permitido al Gobierno de la República 

un desmesurado apoyo a este sector, descuidando y dejando de comprobar los beneficios 

tecnológicos, capacitación de la mano de obra, generación de empleos y divisas. Por Jo anterior, y a 

un año de Ja entrada en vigor al TLC y Ja reciente devaluación, es necesario un an;llisis que nos 

permita ver las ventajas y desventajas del sector en un futuro, así como ver si Ja apertura comercial y 

la reducción arancelaria van a permitir la expansión de Jos flujos comerciales de productos que 

ac1ualmcn1e se encuentran limitados y si el clima de certidumbre y cooperación del tratado han 

creado un ambienle favorable para el crecimiento del sector. 

Por lo anterior, se pane de las teorías Latinoamericanas, en especial de la CEPAL, la cual nos 

muestra las estructuras de la dependencia, del desarrollo y subdesarrollo de la mayor parte de los 

países latinoamericanos. Asimismo, en esta investigación se hará uso de conceptos teóricos como el 

proceso de internacionalización del capital, la nueva división internacional del trabajo, el nuevo 

orden económico mundial cuya inclinación demuestra la conformación de bloques económicos, (fLC 

entre México-Estados Unidos-Canada, Mercado Común Europeo, Japón con Ja Cuenca del Pacífico 

Asiática) y la orientación al afianzamiento de la concentración de la inversión en Jos países 

desarrollados, en panicular, en el beneficio de las lransnacionales. 

México ha sido uno de los países receptores de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) 

debido a una combinación de factores de localización básicos, sobre lodo después de las 

devaluaciones de 1976 y 1982, cuya política económica se ha caracterizado por Ja promoción de la 

apertura de nuestra economía. Paralelamente se ha venido dando una mayor apertura a la inversión 

extranjera directa, con Jo cual se han facilitado Ja instalación y operación de Ja IME. En este sentido, 

la presente investigación tiene como objetivo central evaluar la intervención del Gobierno Federal en 

la promoción de la maquila en México, así como un análisis estadístico del periodo 1984-1994, a fin 



de poder explicar las caractcr!sticas de esta industria y los efectos que tiene tal intervención sobre su 
funcionamiento, ya sea verificando su aportación real a la economía o, en su caso, cuestionando la 

calidad de sus verdaderas aportaciones. Para tal efecto se ha partido de la hipótesis de que la IME 
constituye una modalidad específica del proceso de globalil.ación productiva y que su desarrollo se ha 
visto beneficiada por las pol!liras de apoyo a este sector por parte del sector público, dándole un 

caricter prioritario desde que inició sus operaciones hace más de 30 años, por lo cual se hace 

cuestionable que ante una polílica de promoción aduana!, fiscal y jurldica dirigida a este sector, áte 
no ha estado satisfaciendo las necesidades por las que se le ha promovido en forma relevante. Ahora 
bien, dentro de las hipótesis básicas se encuentran: 

-Que la acUvidad maquiladora ha sido incapaz de contribuir a la integración económica nacional del 

pal s. 

-Que la actividad maquiladora permanece concentrada en unos cuantos municipios fronterizos y 
ramas de actividad. Si bien ha generado empleos, en especial para mujeres jóvenes y no calificadas, 

no ha reducido el desempleo en forma significativa, ni ha propiciado la difusión de tecnologías más 

avanudas. 

·Que el ritmo de la actividad maquiladora en México depende más de las modificaciones en la 
''ariación de los salarios en México, respecto al resto de los paises menos desarrollados que también 
maquilan, que dé las alteraciones en la brecha de salarios México y los Estados Unidos. 

-Que la expansión de la actividad en cuestión seguirá ·un .ritmo ascendente en los próximos cinco 

años, frente a la cscase1. de divisas y la apertura a la inversión extranjera directa . 
. !' ,·.,· .• 

De esta forma, en el primer capitulo se cxpond;;in: 11l:s ¡;gumentos centrales en que se basa el marco 

teórico, dando como resultado la conccptuaH,.;ció~ de lá IME; En particular, se pretende hacer uso 
de los conceptos teóricos como el p;oceso de iÓt~;.;;a~·i~·¡;ali,;aciÓn del capital, ia nueva división 

internacional del trabajo como factor de compctCn.~ia; -~~f CO_in~ .la- iilsc~Ció~ de la maquila como una 
forma de industrialización hacia el mercado mundial.en io¿pnfs.~.s.en v(as de desarrollo. 

En la segunda sección, se analizan los factores soeioeco~ónlic~~que promovieron en México el 

asentamiento de estas industrias, las cuales se relacionan ~on el: desarrollo económico del pafs en los 
años cuarenta al sesenta. Asimismo, se da un panorama glÓbal exponiendo las principales 

caracterlsticas y variables consideradas como las más fmi>ortantes para este capítulo, tales como 



definiciones y conceptos, factores de localización, modalidades organii.ativas, para llegar finalmente 

al marco intel'8acional de la Industria Maquiladora. 

En el capitulo tercero solamente se pretende dar un marco global de las condiciones que permitieron 

la implantación de la IME en México, por lo que en primer lugar, se analii.an el crecimiento 

industrial, su comportamiento general y el de cada rama o división en particular, hasta la d6cada de 
los ochenta. Posteriormente se revisan los instrumentos de polftica sectorial aplicados durante el 
periodo y se determina la relación entre los instrumentos de polftica sectorial, la polftica de 

protección comercial y la poUtica para la IME, para llegar al ~isis de los últimos diez allos de las 
variable mú importantes que sustentan la poUtica actual del sector. 

En el último capitulo se pretende enlai.ar la dinámica que ha reflejado la IME con el Tratado de 

Libre Comercio a un año de su puesta en marcha, para determinar si los objetivos específicos del 

TLC han contribuido a consolidar el cambio estructural del pafs, su crecimiento económico y si los 
empleos generados han permitido elevar el nivel de vida de Jos mexicanos, así como saber si ha 

fortalecido Ja sobcranfa nacional y señalar en que medida se han eliminado las baneras comerciales 

con nuestros socios del TLC. 

Finalmente se presentan las conclusiones, orientadas, por un lado al cambio en la estructura 

productiva de la maquiladora durante los últimos diez años: por otro lado, se señalan los logros del 
sector en los renglones de la generación de empleos y divisas, asf como en la capacilación de cuadros 

obreros y técnicos, por Jo cual es considerada como una actividad estratégica en el esquema de 

apenura y desregulación económica que prevalece. 

Paralelamente se concluye, que a un año de entrada en vigor del TLC, no sólo se han consolidado las 
prácticas existentes sino que han permitido que las maquiladoras se expandan a nuevas áreas de 

producción aún no liberadas, y sobre todo a Ja imponación temporal de nuevos productos por Jo cual 

se afirma que la maquila desaparecerá administrativamente en Ja forma como se rige actualmente, en 
Ja medida en que avance Ja implementación del TLC. 



MARCO TEORICO 

En este trabajo in1entaremos conceptuali1.ar aquellos elemcnlos que desde una per>pccliva ledrica 

sustenten la investigación y nos permi1an comprender la inserción de la fnduSlria Maquiladora de 

Exportación (IMf: de ahora en adelanle) demro del shtema mundial capi1alis1a. 

Para enlcnder el renómeno de la lndusuia Maquiladora en México o en cualquier 01ra panc del 

mundo, es necesario comprender el proceso de expansión induslrial que se rcalii.a mcdianlc un 

modelo particular de intemacionaliución del capital. En1endemos por inrcmacionali1ación del 

capital, la 11a11sposición del capital de países desarrollados a aquellos en donde la mano de obra es 

mú barata, con el fin de reducir los cos1os de producción mcdianlc el empico de fueru de lrabajo 

en forma inlensiva. Ui reubicación de los procesos produclivos cslá inlegrada venicalmeme a un 

proceso glo!W de producción, bajo el conlrol de las corporaciones transnacionales; esto pcrmile que 

el nujo de mercanclas y los procesos de producción relacionados con ellos, se decidan en la malriz. 

Como señala Crislian Palloix, la lransposición de capiral, en úllima ins~tncia, es una eslratcgia de 

valorii.ación del capital .1 / 

El Proceso de ln1emacionali1.ación de Capital (PICJ surge a finales de la d6:ada de los cincuenta 

como una solución para mantener los ritmos de acumulación de capital que caractcrba.n a los países 

desarrollados desde la terminación de la segunda guerra mundial. 

El PIC tiene como an1eccden1e el desigual desarrollo de los países capitalistas que permitió, por una 

parle la íragmenración de los procesos produc1ivos debido a la revolución lecnológica en los paíse• 

avan1..ados y, por la otra, la existencia de un abundante ejercito industrial de reserva y un valor 
iníerior de la reproducción de la íuem1 de lrabajo en los países subdesarrollados. 

Í:Sle proceso originado principalmcnle en Estados Unidos, Japón y Alemania Occidental, 

comprende en la aclualidad a más de SO países subdesariollados. Mas allá de sus grandes cifras, su 

importancia radica en que se le ha erigido como un nuevo patrón de acumulación, que implica una 

revolución industrial 1ccnológica y de empico, y que ha obligado lanto a ¡tJf,es desarrollados como 

subdesarrollados a una adaptación y reestructuración de !!.U~ cconomías.21 

Anlcriormcntc, el parrón de acumulaciiln lenía su base en la au1oma1i7aciún pard procurar el 

máximo de ganancias; pero ahora se 1iene en la u1ili,ación de la fuer7.a de trabajo barata.JI 

11 Palloia, Crisli•n, La, •inna"i Mullinaciunalt5 y el ProceM1 de lnltmalciflnalinicifm. Mi!"ico, Ed. SiBlo XXI, 
1977. 

21 Wcmcr Klmppettr, Canc:tn(•tka.• de la• Planlali M•quiladora.• fhipdleili pttliminartS), Seminario de Comercio 
Jn1n.indu..¡1rial, M&!llico, COLMEX, 1980. 
3¡ Vu.\kovic, PC«.lro, Amfrica L•tina Anle Nut:rn\ Te:nnirKJ!l de I• Divi\itln lnltflldciunul dt:I T111hélju1 en Eron'lmf1 
de Amc!rica Latina~ CJOE, scrneslre N" 2, rnarz.u 1979. p;,.:. 18 



El PIC es una rcvolucidn industrial, pues modifica la estructura industrial Wlto en los paises 
desarrollados como en los que no lo son, y crea una nueva divisidn inlemacional del trabajo en 

donde los paises avanzados tienden cada vez más por un lado, a trasladar sus operaciones fabriles 

hacia el exterior y ha desarrollar por el otro el sector servicios, en detrimenlo del seclor industrial. 

Es también una rcvolucidn leenológica, pues modifica la es1ructura de la producción al distribuirla 

en diferentes paises y regiones y realiza en cada uno de ellos procesos que sean más rentables para 
la optimización global; esta revolucidn lecnológica también ha provocado serios cambios en la 

calific.ición del trabajo de los obreros, y ha logrado una imponanle reducción de los casios de 
producción, es también una revolución en las estructuras del empico mundial, ya que por primera 

vez panicipa de una manera acliva, creciente y conjunta la fuerza de trabajo de los paises 
subdesarrollados en el mercado mundial de la industria. 

La internacionalización del proceso de producción se origina con el traslado estrall!gico de un 
imponanle volumen de capilal de los paises capitalistas más avanzados a olros menos desarrollados, 

es decir, a los llamados países del 1crccr mundo. 

La exportación del capital lleva consigo la creación de un sinnúmero de fábricas dedicadas a la 
produccidn para el mercado mundial, y a su cspcciali1.;ición en dc1ermlnados procesos productivos 

dislribuidos por paf ses y regiones. Los países altamente desarrollados se dedican a la invesligación 

y al diseño de nuevas lccnologfas, asf como a las panes del proceso que exigen una fuerte inversión 
de capilal, en tanlo que aquellos paises con enclaves indus1riales de cxponación tendrán como 

a~li\·idad única llevar a un nivel óplimo lo• procesos que requieren de la utilil.ación de la fuefla de 
trabaio in1cnsiva. 

Los cambios más significativos que el proce•o global 'de intcmacionalil.ación está generando son:4/ 

a) la modificación del palrdn de industrialización en Jos paises subdesarrollados que permite el 

cambio de un modelo a otro que se basa, en vez de substitución de importaciones en la cxponación 

de manufacluras, b) un cambio sectorial de la inversión cxlranjera en Jos paises subdesarrollados, 
que se ha orientado hacia la industria de la transformacidn, porque ésta produce las ulilidades de 

rentabilidad m'5 alta, e¡ el surgimiento de una desigual división internacional que se originó cuando 

los países desanollados encontraron en algunos del tercer mundo "socios significativos" para el 

comercio y la producción mundial, d) la función que desempeñan los países subdesarrollados en el 

contexto de la economía mundial y la adaptación y Ja reestructuración económica de Jos países 

subdesarrollados como de Jos más avanzados, e) un fonalecimienlo de las corporaciones 

transnacionales que han llegado a convenirse en Ja fuerza más poderosa y dinámica de la economía 
mundial, 

41 carrillo. Jor¡c/A.Jbcrto lfem.tndez, ~f~el'ei Frontuba.' en la lnd'"lriu Maquiladora. SEP-CEFNOMEX (Centro 
de Eatudios Frnnteriuis del Nurte de Mcb.ico), Mt!."(ico, 1985, pa¡r. 32-JJ. 



1) un creciente proceso de industrialización denominado dislocación de la economfa, en los paises 
capitalistas mú avanzados, g) una redefinición de la acumulación interna en lo• países 
subdesarrollados, provocada por la estrecha relación entre los sectores de la burguesfa de paises no 

desarrollados y empresas transnacionales, h) un aumento de la dependencia que los paises 

subdesarrollados tienen de los países centrales, y la interdependencia entre los paises 
industrializados, y i) un estrechamiento de intereses mediatos e inmediatos entre la clase obrera de 

los paises capitalistas más avanzados y los de las naciones dependientes. 

La importancia del PIC esta relacionada con la maxlmización de la ganancia conocida tambitn 
como optimización mundial. Esta es alcanzada por las empresas transnacionales a través de la 
n:ducción de los costos de producción, mediante pago de salarios inferiores a los de los paises 
desarrollados, mayor intensidad del trabajo, jornadas más largas, menos prestaciones, tasas 

arancelarias que los favorecen, tratos preferenciaies, etcétera. 

El surgimiento del proceso de internacionaliZAción del capital inicia al finalizar la segunda guerra 

mundial, ya que ah! se redefinió el poder económico y las zonas de influencia de las principales 
potencias del orbe, en la que Estados Unidos consolidó su hegemonía dentro de los paises 

industriali1.ados. l..a estructura económica devastada de los paises europeos permitió a Estados 
Unidos invertir grandes capitales. apoyado en el Plan Marshall, para la reconstrucción de Europa, 
hecho que le permitió ganar mercados y expandir su dominio económico y polftieo. Asimismo la 
posguerra se caracterizó por e1 crecimiento continuo de Jas principales economías industrialiudas. 
Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia e Inglaterra mantuvieron altos niveles de 
producción, consolidando sus mercados y expandiendo sus transnacionaics. As! pues, la etapa de 

crecimiento sostenido que había precedido a la década de los sesenta se vio detenida por una fuerte 

competencia oligopolista entre los países desarrollados, la hegemonía de los Estados Unidos inició a 
disminuir ante el ascenso de las economías europeas y japonesa, el mercado estadounidense fue 

invadido por mercancías de esas regiones. Otra de las características de la economla mundial fue el 
largo período de desarrollo económico 1948-1967, que hizo florecer la industria; creó empleos en 

el sector servicios y provocó grandes movimientos migratorios que trajo como consecuencia la 
disminución del ejército industrial de reserva, primero en Italia, Alemania Occidental, luego en 
Francia y Estados Unidos y por último en Japón. 

El auge económico que habla precedido a los sesenta tomó una nueva forma, recesión generaliZAda 

en todos los paises industrializados e inflación permanente, tendencia al descenso de la tasa de 

ganancia y decrementos en los ritmos de acumJlación de capital. Esta nueva etapa capitalista se 

caracterizó por una sólida integmción, conglomeración e intemacionali7.ación del capital 
monopolista. 



La r~eslructuración industrial en la actualidad es un fenómeno universal, países cuyas cconomlas 
son de distinta organización y nivel de desarrollo están inmersos en estos procesos de 

rcorgani:r.ación económica con el fin de eliminar los obst.1culos estructurales que limitan su 

crecimiento. En esta reestructuración industrial, la revolución industrial sintetizó complejos 
cambios que trastocan la organización de la producción con el advenimiento de los sistemas de 

producción global (la fábrica mundial), la subcontrat.1ción internacional (posmaquila). 

Asimismo podemos concluir que: uno de los más gra\'es problemas que aquejan a las fábricas del 
mercado internacional, o mejor dicho a los trabajadores que laboran en ellas, es el grado de 
dependencia de los ciclos económicos de los países desarrollados. El caso de México es claro y 

didáctico en este sentido; a un rlescenso en los ritmos de crecimiento del sector industrial en 

Estados Unidos le sigue una baja en el empico y volúmenes de producción en la industria 
maquiladora la dependencia se define entonces en relación con la economía estadounidense y de 

manera general, con la economía mundial e implica una vulnerabilidad a la economía externa e 

importantes limitacionos sobre el control laboral del aparato productivo interno. Ya que las 

decisiones son tomadas en el c•tranjcro y los enclaves en países subdesarrollados cumplen una 

función segmentarla en todo el proceso, cun\'irth!ndosc, prácticamente, en una fuente de excedentes 
(mano de obra abundante). 

Por otro lado c1 modelo industriali1.ador, basado en las exportaciones de manufacturas, es una 

nucvt.. forma de entrada de capital extranjero a lo\ países tercermundistas, cuya rchició~ 

dependiente está dada por; a) el m~Ícado, ya .. que es más dependiente, bJ la tec~ología que controla·· 

desde el exterior el aparatt' prodÚcti\'O y que·nulifica la autonomía o cstatificaclón de lás empresas, 

e) los puestos de trabajo,· se controlan desde el c•tranjcro, pues ahí ~e d~cidé qÚlcnes ser.in tos 

ejecutivos. ·. , · .<e) : . 

Parece claro, que el surgimiento y evolución de! sccto.r maquilad1>r.:eri;llféxlcir;csiá ligado al 

proceso de intemaci~nalizitciÓn de la pr6ducción q1;e SC gesL; cn' los:paf~CS i~dJstriaÚ~adÓs a panir 
de la década de lo~scsenth. .; · ·. :: · • .,;; · :; :\:•.·' · 

.·. ·._:> .. ~ :t ·:_: ::;~:-, -;o;~:. ·.o: 

Asimismo la lndustriáliz.ición de ~léxico es rcsultiido. de .las' condicfon~s esli~ét~ralc; Internas co~;() 
producto de· ta ~voh1~idn y la. mitural~bi del é~pi~li;'mo a ñ\vel tn~ndiat; /cilritribÜye · ~ un~ 
creciente subordinación a las grandes córporacion'cs qué' doml~aii tá; rclácl~ncs' intérnacionalcs de 
producción capitalista, que Internamente se c~prcsan· en· un subdcSarrollÓ que tiende a rcpr~ueirse 
en el tiempo y el espacio. · · · . · · 



Es importante hacer mención que el mundo está inmerso en un proceso de rápida tmnsformaclón 

económica en Ía cual la globalización de la. actividades productivas y la interdependencia 

económica y política son aspectos que se sustcn~1n en la nue\'a división internacional del tmbajo y 
que tiene su más clara manifestación en el comercio mundial. Las e•ponaciones de los países 

subdesarrollados hacia los industrializados han sido históricamente, en su mayor panc de materias 
primas, mientras que la de los países industrializado~ hacia los subdesarrollados ha sido de 

productos manufactureros. 

Actualmente se han dado cambios que nos lleva a la conformación de un Nuevo Orden Económico 

Mundial (NOEM), en el cual desaparece el sistema económico bipolar constituyéndose un orden 

multipolar, et cual se basa en la estructuración de gmndes bloques económicos. El comercio y la 

industria mundial en la actualidad se están caracterizando por la interdependencia económica y por 
la tendencia, cada vez más manifiesta, hacia la globalización de la producción. Este proceso 
encierra el fenómeno en que la producción de un mismo producto se realiza en distintos paises. En 

los países desarrollados, los lineamientos de comercio exterior se orientan a que sus grJ.ndes 
transnacionales mantengan la investigación tecnológica de punta y lleven a efecto la c.ponación de 
productos de mayor complejidad tecnológica. En tanto, las mismas empresas, optan por Invenir, en 

áreas producti\•as donde resulte más ventajoso, en países del tercer mundo, principalmente. 

En el ámbito internacional, uno de .los cambios más importantes se refiere a la globaliz.1ción de ta 
producción entendida ésta no sólo como la prod.ucción del mismo bien con utilización de. insumos 

provenientes de diferentes part~s _del mundo. Esta es una tendencia que se_ mati7.a en los. procc~os 
productivos a ni\'el mundial dando lugar a la creciente práctica de la subcontratación y ~I desarrollo 
de la maquila como modalidad de la producción companida entre varios países. 

Asimismo, una singularidad del NOEM es la tendencia a la configuración de bloques económicos, a 
saber: Tratado Trilatcml de Libre Comercio entre, Canadá-Estados Unidos-México;· Mercado 

Común f:uropcl1; Japón con la Cuenca del Padfico Asiática. SI Por ejemplo ·se. observa la 

transferencia por panc de las Naciones Recientemente Industrializadas (NlC'S de Asía,· Taiwán, 

Corca del Sur, llong Kong y Singapur), hacia otras zonas del mundo y en r.sP,,dal hacia Tailandia, 
~talasia, lmloncsia y China Popular. Esta situación, lleva al atianza1-i:iicn10 dC Iá coÍ1ccntradór1.dl! la 
inversión en los países desarrollados)', en particular, en famr de las. transnacionalcs. 

SI Villam:.al, Rene!. Mbku lOIO de lit lndmtrialltJtddn T11.rdla a la Rl'ei'lruclunaddn lndtL1itri11.I, Ed. OilUla, 
M~.uc:o, 1988, ra¡:, 6l 



Este tipo de empresas, se han convertido en verdaderos agentes de la política económica exterior de 

Jos paises desarrollados, en particular principalmente en los flujos comerciales tanto de 

importaciones como de exportaciones. El comercio manufacturero está siendo controlado y 

monopolizado por las grandes transnacionales, siendo una tendencia que se refuerza al contar ~stos 

con predominio en escalas de producción y disponibilidad de la llamada tecnología "de punta• 
(conocimientos altamente especializados y desarrollados). Condiciones, bajo las cuales, no pueden 

competir las industrias de los paises del tercer mundo. 

As! en las ~!timas dl!cadas el gobierno mexicano ha tomado una serie de medidas tendientes a no 
quedar al mar¡en de los cambios económicos mundiales; entn: las que se pueden mencionar son: la 

privatización de empresas estatales, un intenso proceso de desregulacicln de la economía, 

renegociación de la deuda externa, control del proceso inflacionario. Asimismo se ha dado una 

apertura comercial que se manifiesta con el ingreso de México al GAIT en 1986, y la polllica de 

inversión extranjera con el fin de incrementar la compctilividad de la economía mexicana. Este 
proceso de apertura económica promueve la instalación de empresas transnacionalcs, las que 
realizan con mayor facilidad, transacciones comerciales que dan como resultado el establecimiento 

de plantas maquiladoras en una economía más abierta. Pero, las empresas transnacionales 
demandan una mayor apertura del mercado nacional, tanto a nivel comercial como de servicios. 
Petición que nos hace ver la intervención de las transnacionales en la toma de decisiones de la 

política de desarrollo del país ya que la planta industrial exportadora instalada en nuestro pals 

participó en la década de los ochenta, aproximadamente con el 84% de las exportaciones 

manufactureras nacionales. 6/ 

Es ante las tendencias de la Globalización l\lundial, que l\léxico, y el resto de paises del tercer 
rnundo, se integran al NOEM, mediante la incorporación de procesos productivos parciales al 
interior de cada pals, todo a través de la inversión extranjera directa realizada, por las empresas 

transnacionales, dando como resultado la vinculación del aparato productivo nacional al exterior. 

Como consecuencia de lo anterior, el desarrollo de la industria local interna, tanto en México como 

en los demás países en desarrollo, presenta obslllculos por el neoprotcccionismo de los países 

industrializados y por el monopolio de las transnacionales en el comercio manufacturero mundial. 

Actualmente la Industria lllaquiladora ha adquirido la forma de subcontratación de segmentos del 

proceso productivo entre dos emprc!<as, o bien como parte del comercio de las filiales y la empresa 

matriz, gracias a la posibilidad técnica de segmentar un proceso productivo en operaciones 
separadas geográficamente. 
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El comercio inlrafirma es el que se realiza emre la empresa transnacional y sus filiales, así como el 

que se efectúa entre estas (productos intermedios). 

Asimismo es necesario señalar que la subconlratación consislc en que una maquiladora ensambla un 
producto para otra empresa, usuahncntc con base en el trabajo intensivo. En ocasiones, Ja empresa 
filial ofrece Ja maleria prima, algún equipo especial y el diseño, mientras tamo el subconlratista 

proporciona Ja mano de obra y el personal técnico, reali7.a trámites administrativos. aduanales, ele. 

Hay que señalar, que en otras nacion•s, se utilil.all términos genéricos, como industria 
ensambladora, que se emplean como sinónimo de maqulladora. En México, se denomina operación 
de maquila al proceso industrial o de servicio destinado a la lransformación, elaboración o 

reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exponación 

posterior, realiz.ado por empresas maquiladoras o que se dediquen parcialmente a la exportación. 

Asimismo, aquellas actividades de servicio que tengan Ja finalidad de exportación o apoyar a ésta. 
Maquiladora es entonces la empresa, persona física o moral, a la que le sea aprobado un programa 

de maquila. 71 en Jos términos del ordenamiento, y exporte panc o la totalidad de su producción. 

Aquí es necesa•io señalar que el surgimiento de la industria maquiladora en el país ha sido 
complejo ya que se han presentado trdllsformacioncs sectoriales, produclivas y de organi1..ación, 
entre otras, que han llevado a considerar que, la industria maquiladora, se encuentra en una nueva 
etapa, lo cual ha permitido, presentar a este sector en forma segmentada: por un lado, sectores y 
empresas de punta con procesos productivos modcmi7.ados a· lravés. de la incorporación de 

innovaciones tecnológicas duras (aquella relacionada 'Con Ja nmquinaria y . el equipo) y blandas 

(aquellas vinculadas a Ja organización de la producción y"del lrabajo): y por olro lado, sectores y 

empresas atrasadas en donde se v,incula!l procesos tradicionalc~ .·de .cOSa!1l~1.c .. , Dichos cambios se 
explican concrc~1mcme en dos etapas: · " ' . ' · · 

La primera etapa abarca la década de los sesenla y los scicntas, y cslá caractcri.7.ada por el inicio del 

Programa de lndumialización Fronlcriza (PIF), su ariípliaciÓn ÍÍá~Ía d Interior del p~ís y la 
consolidación a través de su crecimiento. Las tasas de crccim.iéní·o, dc .. csta. fase luvicroÍI fucrlcs 

allibajos y, en términos produclivos, la induslria ~ caraclerizó' por ser de ·énsáínble inlcnsivo en 

mano de obra, con bajo uso de lccnología compleja. con lrabaj~s parciales y r~¡X:lilivos, y con una 
organización simple del lrabajo. 

11 Diario Ofidal de la feJcn1dón dd 22 de diciembre! de 1989. _D~'Cn:lo pura el Fumen~o y Opcruddn de la ~ndlllilria, 
M•quiladonti de E"portucidn · -
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Aquí es necesario enmarcar a la industria maquiladora dentro del proceso de desarrollo de la 
industria nacional, por lo tanto se puede decir que Ja industrialización en México comenzó a 
acelerarse de manera significativa a partir de los años posteriores de la segunda guerra mundial 1 

como resultado de una política del gobierno orientada a impulsar al sector industrial de la 

economía. El gobierno estimuló la industrialización hacia adentro (es decir, adoptó una estrategia 

de sustitución de importaciones) durante la di!cada de los años cincuenta y .sesenia mediante la 

aplicación de una política proteccionista a la industria y concesiones amplias a través de apoyos 

fiscales y financieros para las empresas. 

Esta política económica se acompailo de un imponante esfuerzo en materia: de infraestructura 
industrial (construcción de carreteras, puenos aéreos y marítimos, \'fas de ·comunicación, redes de 
dhtribución de energía etc.) en la mayor pane del territorio nacional, el estado.desempeño un papel 

acti\'o en el proceso de industrialización, tanto a través de la operación de empresas públicas en 

di\'ersas acti\'idadcs productivas como en la creación de centros e instituciones cducatlva.S y de 
investigación. No obstante, desde 1970 fue evidente que la estrategia seguida, ya habla cumplido 

sus fines, adolecía de algunos problemas como consecuencia del· fuéne protecCionis'mo aplicado en 

las dos décadas anteriores. La producción nacional exhibía .. baja calidad f altos costos en 

comparación con otros paises, por lo que las exponaciones :'."exicanas. tenían· insuficiente 
competitl\'idad en el mercado internacional. Los apoyos generalizados que el gobierno brindaba a la 
industria local por medio de mecanismos fiscales y financieros scr\'!an pára sub5anar temporalmente 

en gran medida la ineficiencia de las empresas. La corrección de los problemas amcriorcs se retrasó 
durante un considerable número de años, en \'inud del auge petrolero que \'ivió M~xico en la 

segunda mitad de los sesenta y principios de los ochenta, fenómeno que propició y permitió tolerar 

el lento crecimiento de las acti\'idadcs productivas en otras industrias. Para subsanar la situación 

descrita anteriormente el estado adopto medidas tales como: disminución en los niveles de 
protección a la industria; fiexibilización a la entrada de la inversión extranjera: privati1ación de 

empresas públicas no prioritarias, y eliminación de los apoyos fiscales y tinanciero's,a,la industria. 

La segunda etapa dentro del desarrollo de la indumia maquiladora abarca la década de los'í1chenta 

y noventa, los cuales se han caracterizado por su sistemática transformación en diferentes. órdenes, 

entre los más sobresalientes se encuentra: la mayor composición técnica del capital, el desarrollo de 

procesos automatizados, el mayor peso y participación de los sectores productivos de la electrónicá 

y de las autopancs, el incremento del. sector masculino en el. trabajo;·cla nexibilidad en la 

organización de la producción y del trabajo, y la regulación del émpléÓ, Iás ta~s de crecimiento en 

esta fase han sido estables y más altas. Al parecer, en esta segunda etapa, se equilibra el uso de 
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mujeres y hombres en la producción. Se empiera a desarrollar un mayor esfuerzo en el área de 

capacitación. 

Asimismo se incremenlan substancialmente los Indices de rotación, al grado de convenirse en uno 

de los problemas fundamentales en este sector; bajan las exigencias en la selección de personal pero 

al mismo tiempo se incrementa la relación entre el sector productivo y educativo, panicularmente 

en los niveles 16:nico y profesional. Se considera que en ~la etapa el trabajo se ha rec.11ifi~do y 

que han aparecido nuevas habilidades, e innovaciones tecnoló¡icas en la IME. 

Es necesario señalar que las transformaciones de esta segunda etapa en la industria maquiladora de 
exponación, estm dadas dentro del nuevo modelo de industrialización, es decir dentro del marco de 
apenura comercial en donde el estado, decidió la instrumentación de una nueva estrategia de 
exponación. Desde 1983, no se permitió que el peso se sobrevaluara como ocurrió en los periodos 

de 1960-1965, y de 1977-1982. Asimismo desde julio de 1985 tres hechos señalan el inicio de una 

nueva era de apenura comercial: la liberaliración del régimen de imponaeiones combinada con la 

subvaluación de la moneda y la adhesión de Médco al GA TI representó el abandono definitivo del 

modelo de sustitución de imponaciones que se había implantado desde la se¡unda ¡uerra mundial 

hasta el año de 1976. Entretanto, durante el período 1987-1989, se liberaron paulatinamente los 

requisitos de permisos de imponación, se redujeron los aranceles y se eliminaron los precios 

oficiales, todas estas medidas tendientes a controlar la innación y propiciando la competencia 

externa. La magnitud de la liberalización comercial se puede observar en la liberali1.ación de 

permisos de imponación arancelaria de más de 11,626 fracciones de un total de 11.951, quedando 

sujetas a restricciones sólo 325 fracciones. 

Cabe señalar que la estrategia de política industrial durante el período 1990-1994 se apoyó en 

cuatro puntos, a saber: la internacionalización de la industria, el desarrollo tecnológico, la 

desregulación económica y el fonalecimiento del mercado doméstico. Dentro de la estrategia de 

internacionalización de Ja industria se busco la inserción de nuestros mercados en el mercado 

mundial, para lo cual fue necesario la consolidación de la apertura comercial; es importante seftalar 
que dentro de la estrategia de internacionalización se pretendió constituir a la industria maquiladora 

en un motor dinamizador del desarrollo industrial, de tal forma que se fomentó su vinculación con 

el resto de la industria nacional. 

l'or otra panc, hay que aclarar que el estado estableció desde los inicios de Ja industria maquiladora 

un régimen jurídico de regulación en su establecimiento y operación en México; con el propósito de 

integrarla a la economía nacional como parte de un programa de industrialización y desarrollo del 
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país, pudiendo contrarrestar los problemas inmediatos que se prcsenraban, como era el alto índice 
de desempleo que imperaba entonces, debido a la cancelación del programa de braseros y 
encaminar a la zona fronteriza hacia el desarrollo industrial. 

En resumen, la historia de la integración económica de las últimas dl!cadas demuestra algo muy 
simple: es cieno que se han logrado algunos beneficios (empleo, entrenamiento y divisas), pero 
estos fueron mucho menores de lo que hubieran sido si a las maquiladoras se les hubiese concebido 
como una oponunidad de incorporar gradualmente a la economía me~ieana a los mercados de 
cxponación, y no como un fin en sí mismo, orienrado a un milllimo control y aislamiento. La gran 
interrogante es cómo aprender de esa experiencia de los últimos aftos para convenir en realidad la 
supuesra oponunidad que ofrece el TLC (considerado como un instrumento, que elimina barreras a 
los flujos comerciales, tecnológicos y financieros). La experiencia seftala pues que ha habido cieno 
aprendizaje y que edste -al menos en algunos lugares- una clara conciencia de la imponancia y 
ne<:esidad de ir más allá de las reglas del juego que establece el TLC. 
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CAPITULOI 

ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD MAQUILADORA 

1.1.· lnlenw:ionaliución de la Producción y del Capilal, Como Fase de Evolución del Sis1ema 

Mundial Capitalllla: La Maquila 

Prelendemos ~iur en ale capCIUlo el esludio de los elementos que nos permilan comprender la 
iendencia a la inlemacionalización del capital, espeecticamcnte la inlenw:ionalización de una de 1111 

formas que ~ste n:viste: capital productivo. Partimos de ata propuesta de m~lodo, ya que 

consideramos que ~stos proporcionan un instru menlO de an4Jisi~ para aprender el proceso de 
inlemacionalización de Ja aclividad capitalista en la esfera de la producción, considerando el caso 

especctico de la expn:sión de esle fenómeno: Ja IME. 

Para ello, pn:tendemos n:scatar algunos de los plan1eamien1os 1enerales de Palloix, Crislian (1978) 
para, mediante una readecuación, proponer, considerando un caso especifico, que la valorización del 

capilal desde mucho tiempo alrás, ha sido un proceso gestado en k!rminos supranacionales, ya que se 
asume que las delimitaciones terriloriales no pueden constre~ir esta aclividad en su forma 

produc1iva. Consideramos que ella se reafüa a un allo coslo, ya que se acude, enlre oiros, a la 
práclica de desvaloriur la fueru de 1rabajo de la población 1rabajadora. 

Hasta aquí es necesario definir a la IME, cnlcndiéndola como aquel conjunlo de unidades capitalistas 

de producción (fábricas) que reafüan precisamente su función producliva añadiendo valor a un 

subproducto previamente importado con csla finalidad especifica, encargándose de exportar una vez 
que se ha cumplido con esta etapa particular dentro del proceso de trabajo de aquella empn:sa 
lransnacionaJ para la cual esta industria opera. 

Comúnmenle se afirma1 1 que este con;unto de empresas persiguen minimizar, dentro de su estructura 

de costos, Ja parte correspondiente a los salarios por Jo que "relocalilan" aquel scgmcnlo del proceso 

de trabajo, que es intensivo en el uso de fueru de trabajo hacia aquéllos países en los que los 

salarios, en términos de divisas son más bajos en relación a Jos vigen1es para las mismas actividades 

en Jos países cemralcs. 

I/ • •.• El capitaJismo cnmo •i•tema bu.ca I• m:updl&Ción de la lasa de ¡ananci• en el modelo de sobrce•rlotacidn de IOM 
lrabajadon:. de lo1 palac111 dcpemlientCA y de l• contención de lot Mlarius re1lca en lor; pal~ ccntr1le1: tal es el 11e111ido 
del nuevo urden ocon6micn que 5e ha \'cnido impulsando .. • Vuskovick, Pedro¡ La RMtruclun1dd11 dtl Capitali.vno 
Mundial y ti Nawt'o Or*n F~unt1rnit.'O lnlt.'ITWclonal. en: Revista Co~n:io lntcmacionul, \'ol. 28, ntlm. J, rag. 26:?-
266, mano de 1987, Md11ico, O. F. 
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Dentro del desarrollo de nuestro trabajo, aún cuando pretendemos evitar un análisis 

sobreideologi22do, nunca intentamos desprendemos de una idea central respecto al estudio 
económico de una realidad. La asepcia política es sdlo posible si el objetivo de análisis económico es 

asegurar a un sector, la apropiación de un mbimo beneficio económico. Señalamos lo anterior 
puesto que paniendo de una hipótesis 1eneral -de que existiría una tendencia en los proyectos de 
industrialii.ación de los países centrales en términos de costos del capital productivo, lo que se 

explica a su vez, en la incapacidad de proporcionar empleo a los contin¡entes de la población que se 

incorporan a la Población Económicamente Activa (PEA)· intentamos aproximarnos a la 

desmistificaciCln de aquella justificación, que con frecuencia aparece en el discurso de Política 

&:onómica del Estado Mexicano, ejercida desde su puesta en man:ha en el país, como justificante de 

la industrialización vla inversión extranjera a travts de la maquila. El Estado Mexicano realiza esta 
concesión mistifiwdola en una argumentación sobre las bondades que la operación de esta industria 
ocasiona en "interts nacional" (por lo que comprenderemos aquella pane del discurso oficial que 
lleva como objetivo legitimar la explotación de amplios sectores de la población) contraponiendo a 

ello el ofrecimiento de la manera más favorable posible para su sostenimiento dentro de una 

estructura s.x:ial ya consolidada, por lo que "interés nacional" deviene en un sinónimo del interts de 
aquél sector de la población, que en vinud de ser el propietario de la producción dirige y regula la 

asignación de recursos económicos intentando. con ello perpetuar las estructuras sobre las que opera. 

Es necesario destacar, que la producción de manufacturas para la exponación al mercado mundial, 

no es caracterlstico únicamente de las actividades de maquila. pues la internacionalización del 
proceso productivo puede adquirir otra variante como serla la de trasladar totalmente el ciclo 

producti\'o. con la finalidad también de dirigir la producción a la exponación. La diferencia entre 

una y otra forma de internacionalización del proceso productivo consiste en que cuando se traslada 

todo el proceso, ésta se cumple en todas sus fases en los países donde se establecen las empresas 
transnacionales y cuando el traslado del proceso productivo adquiere las características para 
desarrollar actividades de maquila, una pane de la producción se lleva a cabo en los países a donde 

se exportan esos capitales y el resto de dichas actividades en los paises de donde pro\'ienen esas 

inversiones. Además de éstas distinciones, existen otras como de tarifas aduanales, de estímulos 
fiscales, subsidios. cte. Tal es el caso de países como México y Brasil donde existe cieno nivel de 
desarrollo en su infraestructura (comunicaciones, servicios y abundante mano de obra barata), asl 
como una estabilidad política y social, es decir a donde se dirigen los capitales en su modalidad de 

traslado del proceso productivo en todas sus fases. 

Esta modalidad de exponación de capitales, aún cuando propicia cierto nivel de "industrialización" 

en los países subdesarrollados, es diferente a la que proporciona el proceso de sustitución de 
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impoltleiona, donde tanto el capilal nacional como el Internacional, buscan abastecer el mercado 
inwno. Sin embar¡o, bajo una u olla modalidad de exportación de capilal, se liene como finalidad 
la eaplollcidrl de la abundante mano de obra en los pal1e1 donde 1e Instalan, con el propdsilo de 

minimlat loa ""51ot y loarar competitividad en sut productos, o en aladn elemento del miuno, 
oomo .na el cuo ele la maquila; ea decir, la exportll:ldn ele capitalea bajo cllllqu_ier forma que 
uuma no tiene OCta finalidad mú que su valoriw:i6n. 

El CClllO ele la fuena da lnbajo ea llftO de los factora ""8 importantes pua el trulado del ~ 

pcoductivo puu la dlflrencia en elle renalc!n entN pi(tea deauroli.dos y subdelUrolladoa ea 
-. y •IN '*' dllimos lo ea alln nm. A linea di la dkada ele loa ailol ICfellla, se c:alcullba 
que IOI aalarioa Yiaefttea • loa pi(tea subclcsanolladol aa del 10 al 20 por ciento en ldacidn al ele 
los pl{m 4Ml primer lllllllllo; Ju horu labollldu en loa pml1e1 subclel&nollados durante un ailo 

fueran ma,.,.a que el ele los pml1es cenlllles y la prodllCtividad alcanJlda en las industrias que Mii\ 

truladadu a loa p.1111 perifcricos, 1e uemeja a la ele los p.1111 industrializadol. 

Por oua pane, es1a cllfenncia de costos cnrre paises ele distinto nivel producrivo 1e lncremenia pua 
el capital, al lrUladar fa1e1 o el mismo proceso producrivo que se c:alKterir.a por su lnrcnllidlid en 
mano ele abni. De - maneni, los pal1e1 desarrollados han IJ'Uladado indullriu can _, 
CUIClerisdcu, adelúa de aquellas que enrrentan limilaciones -1a1es, ambientales, «aldmlcu, 
etc. a lol ,.Stes llllldlumlllados. Ejemplo de las dltimu indullriu - al¡unas que CllM muy 
ICIClllncadu (elclcllllnlca, lllednica, ere.), indusrriu que lrUladan l'ues de su ciclo praductlwv 
CU1ICteriDda por su lnlllllidad en mano de obra; indullriu de composición orpnlca muy -.... 
que r&1qulacn mudlu apcillClones de mano de obni Intensiva (industria automolriz); indulllriu 
in1e111ivas en capiw que licnclen a cmiarar a los paises ahaladot a causa de los conlroles del medio 
ambiente (al¡unu nimas de la indusrria qufmica, papel, ... ), etc. 21 Ouos elemenros que tienden a 
favorecer el capllal y a estimular su c:analizaci6n a los paf1es subdesarrollados se refieren a medidas 
como el conrrol obrero, falla de scauridades al asalariado en el proceso produclivo, la nula 
vigilancia en cuanro al c<-.. trol del medio ambiente, los bajos impuestos, la ruga de capirales, 
elcl!leni. Si en t~rminos generales esras modalidades de inlemacionallr.ación del procesos productivo 
(producción manufaclureni para su exponación al mercado mundial) llenen como objetivo reducir 
sus costos para alcanr.ar competitividad en el mercado mundial, se debe a que su parlicipaci~n y 

aprobación de dicho mercado, dependerá prccisamenle de la productividad que alcancen frente a 
olros competidores. 

2/VW-. • J\lini.ui lluc. ,...,_ Tkni<o • lni-ionoliacidft dll ...,_ Producti•o: d Ca .. o de la lndll'lria 
M11quiladon de Tipo E-'. CIDE, ,..;. ensoyo<, 1981, p. 19, (nota 3) 
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En el c:ao pi!ticular de lu actividades de maquila, su e•11111sl6n por los JJll'ses subcleunollados 
tiene tambi~n como objetivo la n:duccidn de COllOS en aquellu rases del ciclo pruductivo, 
cam:teriudos por su lnrcnsldad en mano de obra, con el fin de que el producto una vez ya 
terminado sea competitivo f111nte a OIJOs limilara. Sin embar&o, el UUlado de capital que adquiere 
es1a modalidad de producción (maquila) 1e w inducido a iomar tal característica, debido a que son 
fases del proceso productivo inrcnsivos en mano de obra y para que an 111111ablcs dentro del ciclo 

productivo completo, su eml&llCidn debe tomu en cuenta el - de su Insumo prlnci .... la f
de ~o. 

l!slu indllllriu obtienen mayora ven~u ecandmlcu, si la t\aena de ~ y equipo produclivo 
penlllllllCell lin vulaciones imponantn en lu fues inlmllvu en mano de abra, ya que la 
aplOllCidn de este fal:IOr en los JJll'ses subdesarrollados compensa 111 deficiencia en la mec:ulraci& 
de dichas fues. Por ocra pene, estas ven~u que 1e ablicnen de los ~os lllarios, pueden no m 
tales "si no van -pellados de incentivos labonles y filCales que pRlpOICionen atlbUidad a la 
invenidn•.J/ 

La baja productividad por falta de mecaniz.acidn en estas rases del pnx:esa productivo, • ven 
compensadas de esa manera por los bajos salarios y lu facilidades que obtienen en Cltrol nn¡lalles 
CllU indllllriu en los paises atrasados. Asimismo la baja productividad en esu actividldes •debe a 
que lu 1n-i- tecnold¡icu se ven obstaculizadas en estas empresas, debido a que afecta 

neptivamcnte la - de beneficio ya que •1u posibilidades de obsolescencia del equipo o del 
producro, lnRuycn de -ra Importante en es1u decisiones" .4' 

En elle iienticlo, para disminuir estos ria¡os de obsolescencia, se butCa minimirar lu lnversi- en 
maquinaria y equipo en aquellos seciores donde es posible. Esro es, se separan dentro del piacao 

productivo IOtal aquellos tramos donde ~nicamente resulta factible no mecanizar, donde es posible 
utilir.ar mano de obra en forma intensiva. No es que la industria evolucione sq~n tendenciu 
cxd¡cnu que la hacen mano de obra intensiva. De lo que se trata es de decisiones de rentabilidad 
que buscan mantener -allí donde la ~nica lo permite· tramos de mano de obra intensiva pua 
disminuir los ric¡os de obsolescencia, ya que la noconversidn de los procesos manuales f111nte a las 
modificaciones en el producto final, resulta menos costoso porque hay una inversión fija en 
maquinaria y equipo" ,5 

3/ M..,,any, Alejllldro. Dirilldn tnmudonal del Tn~o y Automatlmddn de la l'roducddn: el Fllluro de las 
Maquiladunl',., laveolipcidn Ecoo6mica, UNAM, abril·junio 198), vol. XLIII, a~m. 164, p. 2]9. 
4/ Miniaa 1-.c, op. ci1., p. M. 
5/Minian bue, op. ci1. p. 17. 
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Es importante destacar, que si bien, hay industrias que en su proceso productivo tienen algunos 

tramos o fases intensivos en mano de obra, las cuales forman parte del proceso que se 
internacionaliza; hay otras industrias (como la del vestido) que casi todo su proceso adquiere tal 

caraclcrística, pero que es obstaculizada en los paises industrializados para que no se internacionalice 

el proceso productivo, lino at11una parle de ella; puesto que el traslado de toda la industria tendría 

implicaciones en el empleo, dMsas, etc., en esos países. De ali! que los paises desarrollados, como 
serla el caso de los Estados Unidos, se -.n en la necesidad de errar mecanismos aduanales que 
permitan que se intcrn1eionalicen ciertas fases del proceso productivo, protegiéndose de esa manera 

a toda la industria emigrante. Un ejemplo de lo anterior nos lo proporcionan las fracciones 806.30 y 
807.00 de la Tarifa Arancelaria de los Estados Unidos, en los cuales se grava únicamente el nlor 

agregado que haya recibido el producto en el exterior. 

1.1.1.- El Papel de la Competencia en la Internacionalización del Proceso Productivo. 

En la literatura espcicializada61 se afirma que fueron los allos sesenta y setenta los que man:aron una 

nueva etapa en la evolución del sistema capitalista mundial, cuando las operaciones de las empresas 
multinacionales norteamericanas se desplazaron por primera vez en forma masin a la producción en 
el extranjero de exportaciones manufactureras destinadas a su mercado interno. Asia y Alll<!rica 

Latina se convinieron en los sitios principales de estas operaciones y la maquinaria elettrica fue el 

producto principal. 

El fenómeno de producción en el exterior puede considerarse como un sistema de producción ligado 

a la retención de la competitividad por pane de las empresas de los paf ses desarrollados después de 

que un producto ha entrado a la pane baja del ciclo de los productos. La producción de los 
productos más tradicionales, tales como los textiles y el vestido, los receptores de radio y televisión, 

y hasta cieno punto los automóviles, se han integrado venicalmente a través de las fronteras 
nacionales, en respuesta a la competencia extranjera. Pero la producción en el extranjero es más 

importante aún en cienas industrias electrónicas de alta tccnolog!a, donde los productos no son en 

absoluto tradicionales. Un ejemplo de lo anterior es el caso de los semiconductores que representan 
cerca del 40% del valor de los componentes noneamericanos rcimponados a este pafs tras su 

maquila en el extranjero (es probable que más del 80% de la producción noneamericana de 
semiconductores se maquile en el extranjero). 

61 Eatre quienes han hecho tal afirmación 1e c=acui:ntran Folker Frübel, Jurgen Heinrichs y Ouo Kreye en i. Nuna 
IN•bidn lrllel'Mdonal dd Trabajo. Siglo XXI Editores, M~lico, 1981. 
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En la medida que el objetivo de las empresas capitallsras es encontrar en cada fase de su desarrollo 

las formas idóneas de valorización y acumulación de capital, se comenzaron a promover las 

inversiones directas en países industrializados o en otros de menor grado de industrialización. En 

este sentido, se trasladó, de manera progresiva, la capacidad productiva de unos paises que ya no 

¡arantizaban la oblención de grandes ganancias hacia otros que ofrecieran condiciones deseadas. De 

esta manera, la internacionalización de los procesos productivos, que ya se habla manifestado con 

anterioridad, cobró un fuerza inusitada. 

Algunos faclores que permitieron la internacionalización del proc.:so productivo fueron: la Rpida 

obsolescencia de los productos y la tecnolo¡la, derivada del creciente progreso técnico; la existencia 

de regiones con bajos salarios, abundancia de fuerza de trabajo y cieno nivel de capacitación y la 

reducción de los costos de transpone, comunicación y administración, al exportar desde otros paises. 

Los grandes desplazamientos de la industria de transformación, el eslallcamiento o calda en la 

inversión y el crecienle desempleo en los paises industrializados, asl como el ascenso de nuevos 

paises que empiezan a caracteriursc por un elevado nivel de industrialización, pero que en lodo caso 

destinan su producción hacia los mercados externos, ocasionaron cambios en las formas de 

valorización y acumulación de capital a escala mundial. 

Las corporaciones multinacionales tienen bajo su control recursos financieros y productivos en 

varios países, a través del establecimiento de subsidiarias dominan a las industrias exponadoras 

porque tienen ventajas en sus costos de producción al utiliur mano de obra barata de los paises 

subdesarrollados. Asimismo, manejan la inversión productiva de las maquiladoras y el diseño de los 

productos destinados a la exponación. 

La reorganiución transnaeional de la producción asegura la supervivencia de las empresas mediante 

el desplazamiento de la producción hacia otras zonas donde prevalece la mano de obra barata y 
disciplinada. En este sentido, la crecienre comperencia internacional a inducido a las grandes 

empresas a buscar ventajas comparativas que les permitan tener una mejor posición productiva y 

comercial en Jos mercados mundiales. la finalidad es asegurar una ventaja competitiva mediante 

bajos precios y mayor calidad. 7; 

7/ fn\llol, F. J, Hcinric"5. op. cir. pp.S·H .. GfWl,ql loscph y Kmnclb flamm La F•bric:a Mundial: El Enwnhle 
l!JilnlÜfn., 11 Comwdo lnl.,..clonal. Ed. F:C:E. Méxi:.o, t991, pp. 7-SS., y Bronw Flor, Lili1 Domin¡¡uez. 
NUHu TemolOlfat ta la lndll.Ulia Maquiladora de Exporuddn. Comercio Eiucrior vol. l9, nLlm. 3 man.o 1989. 
pp. 215-224 

20 



Sin lu¡ar a dudas, una de las principales estrategias utilii.adas para elevar el grado de competitividad 
de las ¡randes empresas capitalistas que les garantiza mayores márgenes de ganancia. ha sido la 
instalación masiva de plantas maquiladoras en las regiones de bajos salarios, donde también 

minimil&ll otros costos como transporte, administración, y comunicación enlre otros. As! el 

establecimiento de plantas maquiladoras ha consistido en relocaliz.ar una panc o fase del proceso 
productivo IOlal en países diferentes, con el objetivo de encontrar una combinación más favorable de 

capilal y trabajo para cada caso. En general, las actividades intensivas en fuerza de trabajo que 

requieren una tecnologla ~ baja, 1e han localizado en los paflCS subdesarrollados y las fases 
productivas intensivas en capital 1e han ubicado en palles mú industrializados. 

El avance loenológico que posibilitó la 1CP&rBción de las fases del proceso productivo, la creciente 
necesidad ele pnanciu de las gmndes empresas y los apoyos otorgados por Jos gobiernos de los 
palles iseptores de maquiladoras, crearon las condiciones materiales para la .. pansión de Ju 

actividades maquiladoras a nivel internacional. 

De esta manera, en los paf1es receptores de maquilldoras se buscó, a iravés de una polftica de 
apenura al capital extranjero, reducir en buena medida los niveles de desempleo estructural que los 

caracteriza, además de elevar la captación de divisas y obtener nueva tccnologfa para modernizar su 

planta industrial. Históricamente sólo en algunos pafses del Sudeste Asiático la experiencia tuvo un 
resultado exitoso, en tanto que en paises como M~xico, los logros han sido parciales, sobre todo en 
lo que se refiere a transferencia de 1ccnología. 

1.2.- La Maquila: una Forma de Industrialización Orientada Hacia el Mercado Mundial en los Paises 

en Vlas de Desarrollo. 

Como se menciono en el inciso anierior, Ja industria maquiladora aparece y liene una gran expansión 
a panir de la década de los anos scsenla, cuando Ja inlcmacionalización de capital de Jos centros 
hegemónicos capitalisias,81 adquieren una nueva modalidad, Ja reubicación fuera de sus fronicras del 

proceso productivo. Cicrtamen1c, esta modalidad no es nada nuevo para los paises desarrollados, 

pero añade a la prác1ica de la inlcmacionalización de capitales olras caracterlslicas que consis1en en 

trasladar fracciones o panes del proceso productivo a paises de distinto nivel de desarrollo. 

81 Por Cenlros M1ernónicm1 capitali11tu liC hace mención • EAtados Unido~, AJcmania, Jap6n e ln¡l11em1, cic dc.-cir1 a 
pcf~ que limen un Ju¡1r prcpondrrante en lo que con!llituye I• e•portacidn de c.1piralc.."'• y en Jo que se refiere • 11 
OUt'\'& modalidad de e•port.cidn ~ c•pitales (fragmcntacidn del proceso produclivo), se hace rcfürcncia a lo!i tres 
primeni!I ral!IC8 mencionados. 
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En los países del Tercer Mundo, este movimiento tiene cabida preferentemente en lo que se ha 
denominado zonas libres de producción (zonas exentas de derechos lduanales y que go1.311 de otros 
privilegios para la exponación al mercado mundial). en las cuales la producción tiene como objetivo 
dirigirse a la exponación y no al mercado interno. Paises como Corca del Sur, Hong Kong, 
Singapur y Taiw'", fueron las '1cas a donde se dirigieron las empresas maquiladoras en un 
principio; para la d6cada de 101 allos setenta, este movimiento habla tomldo un gran impulso pues se 
habla extendido tambi4!n a Costa de Marfil, Egipto, Filipinas, India, Malasia, Marruecos, Paldstln, 
Sri Lanka y casi a todos los países que rodean el caribe. La eatenslón de las actividades de maquila 
en muchos países tomó impulso debido a que las "=s en donde se desarrollan tienen una importante 
reserva ele mano de obra y compiten entre si con subsidios estatales para ofrecer instalaciones 
fabriles, elcclricidad, transporte, alivio tributarlo y todo tipo de incentivos para que el capital vaya a 
producir allí para el mercado mundial. 91 

La actividad de las maquilas puede realiwse entre empresas independientes, formalizadas por la vla 
contractual, o dentro de la misma fracción de capital. Sin embargo, el control de las industrias 
maquiladoras, ·tanto las que reali1.311 sus actividades por medio de empresas que pertcnccen a la 
misma fracción de capital (filiales) o de las empresas que funcionan por medio de contratos· no se 
encuentran en el país donde se rcali1.311 estas actividades, sino en la casa matriz, la cual, una vez que 
ha fra¡mentado en una serie de países el proceso productivo para la elaboración de un producto, 
determina la función, operatividad, expansión, etc4!tera, de las mismas de acuerdo a sus intereses.'º' 

Es muy común y aceptado en círculos oficiales de países del Tercer Mundo, que el capital 
cxtranjerol ll -ya sea se presente en inversiones directas o indirectas- crea expectativas para el 
financiamiento del desarrollo económico en dichos países. Bajo esta concepción, se han creado las 
condiciones necesarias (infraestructura física, bases jurídicas, etc.) que permiten la entrada del 
capital extranjero y facilitan su operación y expansión dentro de los mismos. 

91 Ciunder Frlllk1 Amln:. "Crid5 ~onc1mica, Prnmncic111 dt 111 Exportaddn y Rt'pft'!!llidn Polllica rn rl Tercer 
Mundo", cm ln\'e5ti¡:1cidn Econ6mka, Fa.:ul~c.J di: Economía, UNAM,Julio·sepliembre 1981, vol. XL, núm. 157, pp. 
118. 
10/ Tamayo, Jealls y Jo!lé Luis Fem;lnd!!z. "Zona." •·run1eriza.~ (!\lúico·E."tadm UnidD!I)", CIDE, Serie Ensayos, 1983, 
pp. 222. 
11/ U. elportaci~n de CMJ'iWI~ a paises del hm:er mundo, liene 1U1 oríj'enea desde inicios del pf'Cleate 1i1lo y ae 
dirigían, entre ouu ac:1ividadcs, 1 la ellraccidn y producción de n:curso1 minerales y agrícolu. Lo que aquí 11e hace 
referencia, ci. que la lransnaciontliuc:ión de Ja producci1\n adquiere la forma predominante en la inlemacionalización del 
capital • pa1ir de la !1Cpnda auerra mundial. Vdue a Trajtenber¡, Ratll y Vi¡orito Raúl, Ecunomf• 1 Potltka m la 
t•1&.w Tran.iuaadonal (rellQ.ionr:s preliminares), en Comercio E,;terior, vol. 32, ntlm. 7, julio 1982, pp. 720. 
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Desde muchos años atrás, podríamos decir que en la década de los años cuarenta el capital 

extranjero ha aprovechado estas facilidades proporcionadas por los países del Tercer Mundo, en 

cuanto al traslado de procesos de producción destinadas en algunos casos para abastecer al m"cado 

interno del país receptor o para dirigir dicha producción al mercado mundiaJ.12/ Estas dos formas en 

las que se ha organizado y materializado la exportación de capital a países del tercer Mundo no 

cambia el fin que persigue todo capital, que es el de valorizarse; aún cuando por el mismo desanollo 

del capitalismo los medios para lograrlo sean distintos.13/ 

En este sentido, la relación de valorización de estos capitales con el proceso de industrialización en 

Jos países receptores pueden no coincidir, y de hecho es lo que está sucediendo. Si vemos los 

sectores económicos donde se expanden las empresas transnacionales 1 tenemos que se refieren a tos 
sectores más dinámicos de la economía de dichos países, dejando de lado aquellos sectores que no 

reditúan lasas de ganancias proporcionales a las ramas industriales seleccionadas. Así, en estudios 

rcali1.ados por autores diversos se menciona que de 1945 a 1958 tienen un rápido crecimiento (del 

5.8 al 9.6% anual) los sectores cuyas filiales se relacionan con las industrias química y farmacéutica, 

maquinaria industrial y agropecuaria, automovilíslica, productos metalúrgicos y materiales de 

construcción. De 1959 a 1970, los sec1ores que encabezan el crecimiento en las industrias más 

importantes (del 10.5 al 11.4% anual), lo constituyen la química y farmacéutica, maquinaria 

industrial y agropecuaria, automovilística y produc1os metalúrgicos; los Estados Unidos, también 

ob1uvo altas tasas de crecimiento (13.3%) en la industria electrónica, 14/ 

Si observamos por un lado la composición orgánica del capital de estos procesos, se tiene que en sus 

componentes ocupa un lugar predominante la in1ensidad de capital, además de que son procesos con 

tecnologías muy avanzadas; y por otro lado, en que la inversión extranjera directa es absorbida en 

gran proporción (74% en 1975) por los países subdesanollados, por lo cual se llega a que: "la 

trasnacionalización es una tendencia central del capitalismo, que se propagará a la periferia, en tanto 

ésta adquiera las características necesarias para recibir el capital extranjero en sus modalidades 

predominantes" .1s 

En este contexto, el traslado de capitales a los países subdesarrollados, estará en base a que existan 

las condiciones necesarias (económicas, sociales, políticas, e1c.), para que se reproduzca el capital, 

además, de que las ganancias esperadas sean lo suficientemente atractivas para que se efectué tal 

movimiento. 

12/ldem. 
Jl/ Con esto no se quiere decir que las di.fen:nles ~tapu de desarrollo del capitalismo, no pr~nten diferencias unas do 
otra.'I y que tamroco tensan repercusiones en Ja íonnación social, sino que todas ellas obedecen a~ principio fündamen:tal 
que ri¡:c a cslc siMema, que es el de la permanente valoriución del capital, · 
14, IS/ Tnjtenber11, R•lll Vi¡orito, op. cil~ pp. 714·715. 
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De esta manera: "la división internacional del trabajo, cstanl modelada en función del proce50 de 

acumulación de capital a escala internacional, y por ello tendr.l como características esenciales la 

explotación, la dependencia y la imposibilidad de desarrollo para los paises rezagados del sistema 
(sean colonias, neocolonias o actuales paises subdesarrollados dependientes), en vinud de las 

peculiares relaciones establecidas con Jos paises más desarrollados•. 161 

Se puede decir, a grosso modo, que las inversiones extranjeras en el Tercer Mundo contribuyen rriás 
a obstaculizar su expansión económica que a impulsar su dcsarrollo171, porque a largo plaw eso 
viene generando la descapitalización a que se ven sometidos dichos paises. 

Analizando someramenlC a niveles muy concretos como aclúan las empresas transnacionales, en esle 

.:aso, las que efectúan aclividades de maquila en paises subdesarrollados, podemos decir que éstas 

cumplen funciones opuestas a las que habían promovido su expansión. Cuestiones como Ja creación 
de empleos, aponación de divisas, tecnologías, entre otras, han tenido un peso muy importan1e para 

que se les diera cabida en Jos paises del Tercer Mundo. Sin embargo, lo que han oblenido estos 
países de ese lipo de actividad ha sido muy poco. En Ja cuestión del empico, para 1975 se 

encontraban ocupados 725,000 personas, y de éstos, 500,000 se encontraban en zonas de producción 

libre. Para ese mismo ailo, en los países del Tercer Mundo, había 282 millones de personas 
desempleadas y subcmplcadas, que representaban el 40.4% de la población económicamenle acliva 
de Jos paises subdesarrollados. Esa aportación mínima de empleos, en comparación al volumen 

considerable de desocupados, lleva a Friibel a considerar que ni aún reubicando en esos paises una 
gran parte de la producción induslrial del mundo, solucionaría el problema de la creación de 

empleos en esa• lonas. Por lo que se reliere a la capacitación, a las condiciones laborales y la 

relribución económica de la fuerza de trabajo, se tiene que en base al desarrollo tecnológico y de la 

organización del trabajo que permite la descomposición de complejos procesos de producción en 

operaciones simples, ello hace posible que la capacitación de la fuerza de trabajo sea en periodos 

muy conos, de dos o tres semanas. 

Por olra pane, dadas las altas tasas de desempleo en los paises subdesarrollados, las maquiladoras 
seleccionan a la fucrm de trabajo en relación a requisitos como: la edad, que ésta Ouctué de los 14 a 

los 30 años, que sea no calilicada o en dado caso semicalilicada y que sea preferentemente 

femenina. 

16/Martlncz, Oswalda, lndustrialluclón y Rede.~plieguc Industrial. En Comercia Exterior, vol. JO, ntJm. 8 agosto di: 
t980, pp. 882. 
171 Muchos paf5C5 del Tercer Mundo (Md•ico, Brasil, Corai del sur etc,) obtuvieron en la década de lo! años ~lenta 
•lta.'1 la.'1.U de crecimiento anual, pero dsll se explica C':J gran parte en los voldmcncs considerublcs de crédilo externo! 1t 

los que tuvieron accc:50; · 
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Las ventajas que obtienen en lo que ha edad se refieren, es que los obreros se encuentran en su 

mayor plenitud flsica y mental; en cuanto a la califi~ión ~sta no repercute en las actividades que 

realiun, ya que son operaciones simples, y la capacitM:ión a que se ven sometidas se realiun en 
periodos muy eones. Ademú de las canctcrfsticas anceriores, si la fueru de crabajo es femenina, 
los salarios son más bajos. La combinación de las factores anceriores permice al capital costos de 

producción bajos y una alta rentabilidad. 

Escas condiciones laborales en las cuales se encuentra inmersa la fuena de trabajo, se explica por las 

concesiones que se ha brindado a este tipo de actividades: ~¡imen laboral de excepción para estos 
trabajadora, los cuales en su mayorfa no cuentan con seguridad social y la prohibición o restriccidn 
de los sindicatos en este tipo de empresas.181 

En lo que respecta a la aponación cecnoldgica, los paises subdesarrollados no tienen acceso a ella 

puesto que las transnacionales, por un lado, monopoliun el conocimienco y control de las empresas, 
y por ocro lado, las accividades de maquila se refieren a panes o fracciones de un proceso de 
producción que por si mismo no reporta ninguna ucilidad a dichos países. Además, para que se 

realicen las actividades de maquila, no se requiere más que de un "local, fueru de trabajo y de 
pieus a ser ensambladas y pr;lcticamenle de muy poca o ninguna maquinaria pesada•.191 

Eslo explica la composición 16:nica de la eslructura de las maquiladoras y de la facilidad con que 
son desplaudas de un pais a ocro cuando se enfrentan a problemas laborales, económicos, ele. en 
algunos de ellos. Por otra parte, por lo que se refiere a los Eslados Unidos, las industrias que han 

intemacionalil.ado procesos produccivos de cipo maquiladora son muy pocas ya que en las 
exportaciones por rama de actividad predomina en más de un 60% los productos elcccrónicos. As{ 

pues, las maquiladoras pnlcticamente cumplen funciones opuestas a las que se suponía iban a 

desarrollar al instalarse en los países subdesarrollados como son: a) lograr un equilibrio florccienle 

encre los pagos en particular y el balance e.cerno en general, mediante aumencos sustanciales en las 
exportaciones y los ingresos en divisas, b) adelantar la preparación c~nica laboral en especial y el 

desarrollo lecnológico de la economía en general, e) aumentar el empico y erradicar o por lo menos 
disminuir el desempleo y d) promover la "aucosusccncación", la "independencia .. y el desarrollo 
cconórnico.201 

18/ \'L1.a~ • Vill•rape Verónica. Corporaciom.~• Trananacion11les y Fuerzri de TraNja en el Múndo SubJi:&1noU.OO: ~1 
Ca.'6 de lu Maquilldoru de E•portacidn, ea Problema.. de OUH1rrol10, Revilta Latina.meriQIJa de Economla, UNAM, 
fcbn:ro-abril 1981, vol. XII, allm. 45, pp. 160 
19/ ldc:m. op. cil., pp. 166. 
201 Gunder Prank. And~. op. cil., pp. 119·120 
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Las ventajas que obtienen en lo que ha edad se refieren, es que los obreros se encuen1ran en su 

mayor plenilud física y mental; en cuanlo a la calificación j!sta no repercule en las actividades que 

reali1.a11, ya que son operaciones simples, y la capacitacidn a que se ven sometidas se realiun en 
periodos muy conos. Aclemú de las eanclerísticas anleriores, si la fueru de lrabajo es femenina, 

los salarios son más bajos. La combinacidn de las factores anteriores permilc al capital costos de 

produccidn bajos y una alta rentabilidad. 

Estas condiciones laborales en las cuales se encuentta inmersa la fuena de trabajo, se explica por las 

concesiones que se ha brindado a esle lipo de aclividades: ñgimen laboral de excepcidn para eslos 
ttabajadom, los cuales en su mayoría no cuentan con seguridad social y la prohibicidn o restriecidn 
de los sindicatos en este tipo de empresas.18/ 

En lo que respecta a la aporucidn tccnoldgica, los pafses subdesarrollados no tienen acceso a ella 

pueslo que las transnacionales, por un lado, monopoli1.a11 el conocimiento y control de las empresas, 
y por otro lado, las actividades de maquila se refieren a panes o fracciones de un proceso de 

producción que por si mismo no repona ninguna u1ilidad a dichos países. Además, para que se 
realicen las actividades de maquila, no se requiere más que de un "local, fuel'1.a de trabajo y de 

pieus a ser ensambladas y pñcticamenle de muy poca o ninguna maquinaria pesada". t9/ 

Eslo explica la composicidn tknica de la eslruclura de las maquiladoras y de la facilidad con que 
son desplai.adas de un pafs a olro cuando se enfrentan a problemas laborales, económicos, ele. en 

algunos de ellos. Por otra parte, por lo que se refiere a los Estados Unidos, las industrias que han 

intemacionalilado procesos productivos de tipo maquiladora son muy pocas ya que en las 
exponaciones por rama de actividad predomina en más de un 60% los produc1os electrónicos. As( 
pues, las maquiladoras pñclicamenie cumplen funciones opuestas a las que se suponía iban a 

desarrollar al instalarse en los paf ses subdesarrollados como son: a) lograr un equilibrio noreciente 

enlre los pagos en panicular y el balance ex1emo en general, mediante aumenlos sustanciales en las 

exponaciones y los ingresos en divisas, bJ adelantar la preparación u!cnica labo.ral en especial y el 
desarrollo tecnológico de la economía en general, c) aumentar el empleo y erradicar o por lo menos 

disminuir el desempleo y d) promover la "au1osuS1entación", la "independencia" y el desarrollo 
cconómico,2°1 

18/ V&.~• Villarupe Verónica. Corporacione8 Tranirnacionaleii: y Futrza de TraNjo en el Mtindo SuhJearrollado: el 
C&'IO de lu M1quiltldoru de E11:porucidn, en Prohlemu de Ocqnoflo, Rcvi1t1 UtiD01mcricma de Economta, UNAM, 
febrero-abril t981, vol. XII, ndm. 45, pp. 160 
19/ ldt=m. op. cit., pp. 166. 
201 Gunder Frank, Andrc, op. cit., rP· 119 .. 120 
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1.2.1.· Instrumentos Legislativos que Regulan la Maquila en la Ley Aduanera de los EE.UU.: 

(fracciones uancelarias de la tarifa aduanera 806.30 y 807.00 ahora denominada 9802.0060 y 

9802.0080) 

El surgimiento de las actividades de maquila a nivel mundial fue un resultado natural de la creciente 

competencia mundial en el campo de las manufacturas en el período siguiente a la segunda guerra 

mundial, conforme se recuperaba Europa Occidental y Japón se convertía rápidamente en una 

polencia Industrial importante. Los Estados Unidos afronwon la nueva compelencia en primer 

u!rmino en vlnud de que sus salarios eran muy elevados en relación con los del resto mundo. En 
todos los paises industriales algunas empresas han recurrido a la maquila en el extranjero, pero las 
empresas noncamericanas lo han hecho en mayor medida. Debido a la existencia de un 
proteccionismo mú acentuado, las actividades de producción de los paises europeos en el extranjero 

han permanecido a un nivel relativamente bajo. 

Así pues los bienes maquilados en el extranjero para empresas noncamericanas han pasado a formar 

pane del abasto de cienos productos manufacturados aunque sólo constituyan una pequefta pane del 

total de la producción y el comercio nacional. Más de la mitad de las ventas de cienos produc1os de 
la industria textil y la industria electrónica se maquila en el extranjero. Las imponaciones de 

productos ensamblados en el extranjero han alcan1.1do un nivel de casi la sexta pane del total de las 
imponaciones norteamericanas de manufacturas y cerca de la cuana pane de las imponaciones de 
manufacturas provenientes de los países en desarrollo. 

Por otro lado, la principal fuente de información y de control sobre los productos maquilados en el 

extranjero que llegan al mercado noncamericano es a través de la Comisión lntemacional de 

Comercio de los Estados Unidos (ITC), relacionada con las imponaciones que llegan a los Estados 

Unidos bajo los rubros arancelarios 806.30 y 807.00, (de ahora en adelante 806/807), que permiten 

la entrada libre de impuestos de los componentes noncamericanos enviados al exterior para su 

procesamiento o maquila. La fracción arancelaria 806 permite la reimponación de productos 

metálicos para su posterior procesamiento en los Estados Unidos; mientras que la 807 permite sólo 
la maquila de los bienes terminados para su reexponación a los Estados Unidos, destinados al 
consumo final, está fracción es la más imponantc de los dos. 

Sólo el •·alor de los componentes noncamericanos de estos rubros que se reimponan en productos 

fabricados o maquilados en el exterior está exento de impuesto, aunque existen otras omisiones, tales 
como el comercio de la producción companida cubicno por el Sislema Generalizado de Preferencias 

(SGP) que otorga una exención total de los aranceles o excluidos de las fracciones arancelarias 
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806/807 porque no se satisfacen las provisiones de la legislación, En este sentido algunos especialista 

en la materia sostienen que el SGP es un incentivo superior al del 806/807.211 Por otro lado como 

es de esperarse, desde 1976, el año en que entro en vigor el SGP algunos productos ensamblados en 

el exterior han retomado a los Estados Unidos bajo el SGP, en lugar del 806/807. Pero no todos los 

productos son elegibles para el SGP. Además, los productos ensamblados no califican si el valor 

agregado en el exterior es inferior al 35% del valor total del producto ensamblado.22/ Este 

requerimiento es a veces el factor decisivo para determinar si se usa el SGP o el 807.2l/ 

Ahora bien, en las industrias no protegidas las fracciones arancelarias 806/807 no tienen efectos 

económicos. Pero en las industrias protegidas, salvo grandes costos de transponación, un 

componente extranjero deberá ser efectivamente más barato que un componente noneamerieano para 

que su uso resulte económico en la producción para el mercado noneamerieano. 

As! pues, las secciones arancelarias 806/807 facilitan la imponación al mercado norteamericano, 

pero lo hacen en una forma que sirve claramente para promover mayores exportaciones 

noncamericanas de componentes y panes para la maquila al mismo tiempo. 

En resumen, es importante destacar que una gran proporción de capitales que se ha canalil.a<lo a las 

actividades de maquila provienen de los Estados Unidos, capitales que por otro lado, se ven 

favorecidos por las fracciones 806/807 de la Tarifa Arancelaria de: ese· país. Bajo esas dos 

fracciones, los productos estadounidenses que salen al extcri~r t.icrlcn Opciones ·diferentes que pueden 

aprovechar de acuerdo al tipo de actividad que deseen rcaliiar:·Ásl, ~on 1á rrá~ción 806, el producto 

cxponado a los Estados Unidos, tiene que ser necesariam'eníe:.aniculo ~lle ,;,éial (ex~eptuandu 111ct::1cs 

preciosos), como lingotes de plomo, alambre·,· t~-b.crÍa de_ a~~r~,· ~!vo·dc_ carbtiro:dc tun~~itcno, 
circuitos electrónicos, etcétera; los cuales tienen un procesamiento en el extcrio~ por' alguno de los 

siguientes conceptos: cortar, enrollar, esmerilar, ·rormar, frezar, fundir, galvanizar, laminar, oradar, 

planchar, taladrar, entre otros. 

21/ Es imrortante r«ordar que los ruhros arancelario!i 806/807, al rc\'i!s dd SClP, no i4? dil>eñ11rnn orisinalmcnte como 
una rnrdida de prcíc:rcnda que (avorccier• • 101 p11lses en v(u de dc.."Hnollo. Durante Jns uiiu" !ICM!nla, mucho mb del 
90~ del uso de 8061807 conc..'ipondió a Jos palsc.s indu11lri11lc..'li, Sdlo ¡:r.tcill.'i a la cnom1c expansión de las actividades 1.fo 
enqmhlu en el utcrior, ocurrida dct.tfo entonceli, han AUp.!r11Jo amplii1mcnh! ht!i imp..>rtacion~ lihrc,¡ du Jcrccho11, 
provenientes de los pa(sa en delllrrollo bajo esos rubros arancelarios, 11 fu importaciones pro\'cnicnlc., du Jos p¡t/!'a 
inJustrial!.!S, aunqut! Ja..; llllima."i consliluycn m.h Je la mit..J Jcl \'11lor total de lll!i fracciones aran..:darias 8061807, 
Orunwald Jo~rh y Kcnnclh Flamm: LM f'llbricu mundial; el Enwnble Ednr\fcn, m ti Comercio lnll'rnllcinrud. Ed. 
FCfi, México, 1991, rP· 321. 
22/ llay •l¡unos otros elem.:ntos que d~o;acon!Oejan el uso del SOP, (dem., pp. 321, 
23/ Tanlo el 807 como el SGP se aplican a los muñecos de reluche, por ejemplo. El SOP, con su exención compler. de 
aranceles, se u11anl !iii la co!iitUra y el relleno de lo!l muñecos, el curte, o amh.t.'i cosa.'$, se hacen en el exterior, porque la 
suma del valor di; ~J~ operaciones i;xedenl J;Cnemlmc:nle JS % del valor lota); ~ prnhahfo que el v11lor a~re¡:11do c:n el 
CJllerior no llegue al 355' si &dio se re11Ji1.a allí la co!iitura, de moJo que 5e Ui;Hn( el 807., iJcm, pp. 321. 
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Después de que el artículo metálico del que se lrale iuvo un procesamienlo en el exterior, a su 
regreso a los Estados Unidos debe tener un procesamiento posterior por la persona o empresa que 
cxponó dicho anículo. Tamo esta fracción como la 807, gravan únicamente el valor del 

procesamiento que se incorporó al producto en el cx1erior. 

En cuanto a la fracción 807, los componentes estadounidenses que se exponan listos para el 
ensamble en el exterior, no se les exige un procesamiento posterior a su reingreso a los Estados 
Unidos; pero a la ·vez, el artículo ensamblado no debe perder su identidad física. El procesamiento 
bajo esta fracción implica operaciones tales como: cos1ura, engomado, ajustado, ondulado, 
a1omlllado, clavado, remachado, soldado y fundido; además puede incluir trabajos de eliminación de 
herrumbre, grasas o pequeños excesos de marerial, lalcs como alambre, lela, hilo o similares, 
mercancías a granel, ingredienles para alimentos, líquidos. gases, polvos, etc.; materiales que 
puocon rcner cambio de forma ames de su reingreso. De esta manera, en esra disposición se 
prohiben operaciones de procesamienlo lales como: bordar, conar, doblar, galvaniLar, hilar, 
perforar, taladrar, tejer y miquelar. 

Finalmente, es imponanle destacar que las facilidades presentadas por estas dos fracciones al capital 
estadounidense, no sólo es aprovechada con respecto a los países del Tercer Mundo, sino inclusive 
con los países indusrrializ.ados; ya que si en los primeros la inlensidad de mano de obra es lo que 
derermina la fase del ciclo produclivo, en los segundos es la intensidad de capital. De allí que en 
1érminos relarivos, el valor agregado en los países del Tercer Mundo sea mayor que en los países 

industrializ.ados. 
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CAPITULO 11 

LA ACTIVIDAD MAQUILADORA EN MEXICO 

Como se menciono en el capitulo anterior, la IME, prefiere asentarse en paises de industrialización 

reciente, que en otros menos desarrollados, con tasas de salarios aún mas bajos. Esto es debido a la 

presencia de la mano de obra scmicalificada y calificada disponible a tasas de salarios varias veces 

inferiores a los vigentes en los paises de origen de las empresas. Otro factor de localización en estos 

paises es una infraestructura económica básica en comunicaciones y transportes, as! como con fuentes 

de energfa y con presencia de actividades manufactureras complementarias. 

México ha sido uno de los paises receptores de la industria maquiladora de exportación, debido a una 

combinación de estas caracterfsticas básicas, sobre todo después de las devaluaciones de 1976 y de 

1982, cuyo resultado fue una notoria reducción de los salarios, en comparación con los otros países 

de reciente industrialización de la Cuenca del Pacifico (NICS). 

J.as razones para el establecimiento de la industria maquiladora procedente de los Estados Unidos y 

en menor medida del Japón en nuestro país son las siguientes: a) costos de mano de obra más bajos, 

b) proximidad a los Estados Unidos, lo cual disminuye los costos de comunicaciones y transportes y 

brinda la oportunidad al personal de alto nivel gerencial y técnico para que resida en su pafs, as! 

como también reduce los .tiempos perdidos en reparaciones y cambios de lineas de producción y 

aumenta el control. sob.re .·tas opcraciÓnes rutinarias, c) polfticas de incentivos fiscales y d) la 

posibilidad de acéesci a los.mercados ;ncxicanós·y lalinoa1nericanos. 

rn objetivo de este apartad~· es ha~er ~na .ivaluación de la trayectoria que ha seguido la IME en 

México, . ha~iendo énfasis en las· factores· sociocconóinicos que promovieron su asentamiento, los 

cuales se relacionan con el desarrollo económico del país en los años cuarenta al setenta. Asimismo, 

se da un panorama global eX:Í>oniendo l~s pfincipales · ~aracterlsticas y variables consideradas como 

las más importantes, tales .com.o: definic\ones y: conceptos;· factores de localización, modalidad 

organizativa, etcétera. 

Cabe señalar que el período de 'i~·v~¡;ig~~ión' de ~ste apartado se inicia desde el establecimiento de la 

IME en México' hasta i983, haci~~do énfasis en el lapso comprendido entre 1974-1983. Esta 

segmentació~ obCdcec de aii:'~na'·~~~iiía los dos modelos de industrialización adoptados en el país, 

y para los fine~ ~é :íá irÍy~stigaCión la primera fase de industrialización (substitución de 

importaciones) está considérailacoríío órigen y antecedentes. 
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11.1.- Orfgencs y Estfmulos a la Implantación de la Actividad llfaquiladora en Mc!xico 

Como se señaló, esta modalidad de planta productiva es el resultado de la evolución técnica de la 
industria manufacturera de los pa<ses i"dustrializados, que permitió abandonar la concentración 
geográfica de la producción y dispersar el proceso productivo en establecimientos cada vez mas 

distantes de la planta principal. En México las actividades de la IME se iniciaron en 1965 al ponerse 

en marcha el Programa Nacional Fronterizo. 

El auge internacional de la IME coincidió con el fin del Acuerdo Bilateral entre México y Estados 
Unidos para la contratación de trabajadores agr<colas temporales que surgió por la escasez de mano 

de obra originada por la panicipación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Lo 
anterior trajo como consecuencia mayor demanda de empleos y servicios de infraestructura para la 

población que continuaba llegando a las ciudades fronterizas mexicanas en busca de empleo legal o 
ilegal, ya fuera en Texas, California o cualquier lugar donde se requirieran trabajadores dispuestos a 
aceptar niveles bajos de salarios. 

En 1964, el gobierno Noneamericano dió por terminado unilateralmente el último de una serie de 
tratados, conocido como "Programa Bracero", lo que significó que el gobierno mexicano se viera 
ante un fucne problema de desempleo y explosión demográfica en las ciudades fronterizas; por su 
parte. Estados Unidos sintió las consecuencias del programa. Como se mencionó en el capitulo I, la 

industria Noneamcricana tenía la necesidad de emplear mano de obra barata para reducir costos de 
producción y así elevar su competitividad en el mercado internacional. 

Debido a las necesidades de ambos países, en 1965 el gobierno mexicano hizo una invitación a las 

compañías extranjeras para que establecieran plantas maquiladoras en una franja de 20 Km. a lo 

largo de la frontera nonc. En 1973 se permitió su establecimiento en cualquier lugar del territorio. 
De esta forma Estados Unidos solucionó su problema de mano de obra barata y México encontró 
nuevamente en las maquiladoras una válvula de escape para el desempleo; to que significó un nuevo 
factor de dependencia que se agudizó en la zona fronteriza none y !rajó como consecuencia una 

desvinculación de esta región con el resto del territorio nacional. 

En los primeros años de existencia en el país, esta industria se desanolló dentro de un marco general 
de estabilidad económica, de reducidas presiones inílacionarias, de un nivel convincente de 
endeudamiento externo y una estructura de protección basada esencialmente en la utilización del 

permiso previo de imponaeión; se trataba de resolver el problema del desempleo fronterizo 

provocado por la terminación del programa de braceros convenido entre los Estados Unidos y 
México, en 1964,li 

1/ Tamayo Jcsú.'I, HcnWuJcz J, Lui11; Zona• Fronll:riza.• (M&icn·EE.UlJ); CIDE; Mé~ico, 1983, pp. 64 
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El programa de industrialización fronteriza permitía la imponación; libre de impuestos, de 
maquinaria, equipo y componentes para el procesamiento o maquila dentro de una franja de veinte 
kilómetros a lo largo de la frontera, siempre que lodos los productos imponados se rcexponarán.21 

,\sí, la producción de ensamble no podía venderse dentro del territorio nacional. Posteriormente, las 
leyes, los decretos y los reglamentos administrativos mexicanos ·expandieron el alcance de la 

''. .. . -
maouila, primero, cxccnlllnrlo a las maquiladoras deL requerimiento de ".Mexicani7.ación" de la 
propiedad mayoritariamente mexicana3/ y segundo, .pCrrnhi~ndo el establecimiento de maquiladoras 
en cualquier pane del país, sujeto a la aprobación· dé las' autoridades .. 

r~1s tres ciudades más imponantes, México, O. F., Guadalajad ~Monterrey habrían de exceptuarse 

a causa de su problema de conlllminación, pero se ol~igó permiso especial pma CI cstabl~cimic~IO de 
varias planll!s. Asimismo se suavizaron. '105 : pr~écdimiénros ad~ancros y · otras·· fo~malid~dcs 
gubcmamentalcs. Como un nuevo· atiacd~·o" p;ra·· Jás.· opcracionc; de. maquila; se. promovieron los 

p"rqucs industriales, primero a lo largo' de la ·rrónll,ra. y luego. en .º.1, iiHcrior. 4/ 

En cuanto a la evolución de la. industria.'.cn la década de los años' sétcnlas ·se aprecia' un dinámico 
crecimiento en el n~rnero de empresas. ni'aquiladoras; que 'en ·1914' alcanzan un número de 455 
establecimientos, generando ~nipleos: ~~raYcasÍ :.76;ooO personas, en este úllimo año, las 
circunstancias de la économ'ía i~rcrtiaclonal ccin'difcn?mcs a l.as d~. la década anterior: se presenta un 
fenómeno generalizado :de escasez de 'tiiai6~ías·'¡Jii;nas y ~~ergéticos, agudiz.ación del desequilibrio 
externo de Ja econolllía nóneamefi~a~a ~ ;in.cr~i~cnró de.las presiones sobre I~ liquidez internacional, 

linalmente se inicia Ja r~slricción,dc íás 'poslbillcÍad;s de cr~cimienlo de los países en desarrollo. 

Es en este escenario e~·~I q~e Ja incl~siri~ "~aq~iladora iniCia de heclio su despegue y su expansión 

dentro de la economta nÍéxicá'na/ya que es a pánir dc.1974 y hasta 1982 en que Jos indicadores de 
este sector muestran en ·térmi~os generales, una tendencia ascendente tanto en términos de número de 
empresas como en la generación de empleos, valor agregado y remuneraciones salariales (ver cuadro 
N" l del ane•o estadístico). 

2/ Las 1.onas libres han existido en Ja frontera desde Jos años 1rein1a; el primc:r d~rl!lo que regulaba temporalmente JllS 
imrortaciones )' eJlpol'Wcioncs se puhliccS en el diario oficial e.fo '-fJJlico, el J de dicicmbre e.Je 1958, 
3/ Lu CJlCepcidn es Ja inrJuslria tc.,til, cuyus c.11:por111doncs c!olah.m sujc:la.'i a las cuolns impuestas por Jos fistuc.Jos Unidos. 
En esa industria, Ja propicd3d mexicana dc las plantas cnsambladora.~ debe llegar por Jo ml!nos a un 51%, d 
ffl.fUerimicnlo Je propiedad m(nim1> hahitW&I para la.'1 aclividnJc., cconómicJ.• Ji:sarroladas en Méii: ico. Orunwald, Joseph 
y Kcnnclh Flamm¡ La F4ihricn Mundial eJ Enwnhlc ExtnmJcru en l'I Comerdo lntc~dnnal, Ed. FCE. Mdlico, 
19'>1, pp.187 
41 llasll hace poco licmpo, 111 llnica concenlrad6n importante de rt11quiladooo ubicadas ca.'fi entc:ramcnle fuera de los 
parques induslri1les ha sido TijWl.na, Aparentemente:, los interc.'ft.'I comercfoles se: han resistido allt a los parqu~ 
industriales pót lemor a perder su calidad de puerto lihn:. En 1980 SI! habían cslablc:.cido algunas plantas nucvau1 en Jos 
parque imJuslriules recién formados en Tijuana. Los purquc.• induslriales han c~istido en Mélico. desde anles del 
eo.stabk'('ifllicnlo dd JUOJ;rama de maquila. ídem. pp. 186·194. 
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La dinámica de Ja industria maquiladora en México, por Jo menos hasla J 982 se sus1entaba en el 
aprovcchámiento de las coyunturas que la competencia internacional entre países desarrollados iba 
agregando a esos años, propiciado fundamenialmente por la disminución en los niveles generales de 
productividad de la industria noncamericana y la elevación de los mismos en las industrias japonesas. 
Ello explica en gran medida el acelerado desplazamiento de procesos .de manufacturasdc Estados 
Unidos hacia México a través del esquema de maquila que con el paso del ticn;po;- h~n dcmiístradÚ 
su utilidad como factores de. impulso de la competitividad de un. gran número 'de pioduct.os 
noncamericanos en los mercados internacionales. : ;. 

Evidentcmenic, en este Período Mé~ico of~;;.,ió -~~bilidad eé~nórt1ic~, ~lítica y. !~~oral qÚc, ,en 
comparación con otras· naciones dél •• inundo;·: rcsulÍábá~;m.Í!s ;t~acH~ás'para' Íóvérsio~es;~omo la 
maquila que rcpréscntan cri : gc~érli! • i~~e~sio~cs ~ im~~~·tcs:·, ri'esgÓs .1 dé ?!;ra',; '. .;J~grÚtud • pero 
considerables niveles de rentabhida<J.:· · '. · '. c,f' . ' :'.' :, , ; :.; '/. · - - ~·; . . . . .. 

'": . . . , ·:'.~,:~'"-:_:e" · ;·: '.· , ·';·:):·.~~ i.: .' ' · ·. ~;· :-.) 
::·«:·.;·.:..·, -,;:· ., __ , ¡_,-:· r:' <·'..i~}; ;.,,. 

11.1. J.- Definición~· Conc·c~Í~.~c;~fa.~~i·I:~·. ~·:. •. ).··;·,;; •..• :' ;; :~~·:iJ/:::f:' .~' .•...... 
El dccrctoS/ que regula .'ª o~ración "de' Jas)iiacj'uiladoras c.ri MéxiCo iio,' éoniém¡ifa uná definición 

~:;::~i~~c:in~J11~c~s~~l~l?:~r~"d:~:~··~c~~~~!cd~~~~~~~:~:6i1~lt~ªJ¡~~~·~~~¡:.~~~~~··\:g~;º~: 
realización de imp.;na~io~cs icnipciráles por la enipr~sa . . ' ' ' .. ·. :· 

.. ~- ···:·: .. ·,</<.}~~~.:;;,';-~ .~.~.:,)".·:, .. -.·. . . ·\ ~_.t~ :::::· ·-'¡ .. 

Dentro de la literatura csPcciaÍi;,a·da ha predominado,· en t~rminos g~nc~les, el. ·~s.; de un. criterio. 
empírico; es decir, se ha considerado como maquiladora a cualquier ~llÍprés;/qu~ ~ullÍplá con el 
requisito de CSL1r acogida al reglamento vigente. Aproximaciones más rfgtro~s· ~i'concepto, han 
coincidido en identificar la actividad de maquila con cicnas ctap~s d~I ¡Íroccso p~ciductivo (por· 
ejemplo; ensamble de panes y componcn1cs) o asociarla al concepto de subcon.tiaraciórÍ.· 
Desde nuestro punto de vista, lo que es específico a esta actividad es' que no se comprometen 
procesos de mercado; es decir, el elemento com~n a las cmpre~s·que•son objeto de estudio es, 
justamente, la ausencia de operaciones de compra de insumos y de realización dél producto. Esto se 
traduce en que la maquiladora -por definición- es dependiente •. Eri · ~ú~nto a la producción, se 
requiere del envío de insumos por pane de la emprc5a , para:: la· qU~ ·se realizan operaciones 
productivas (ensamble, procesamiento, cmpaquclado, cte.)· y· .. no:puedc ·disponer del producto 
compitiendo librcmenlc en el mercado. 

SI Dt.-crl'lo pune ti •·um1mlo y Opcrucidn de la lndu'itria M.11Quii~d~ñ. ¿: E~p¡1rtadt1n y su.~ rd'nnm&."i; publicados en 
c=I Diario Oficial 4.fo la FcJcracidn lm1 llfll" 22 de diciembre: d~ .1989 y ~4 dl!-dicicmbrc: do 1993, 
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La actividad de maquila puede darse entre empresas independientes, a través de relaciones 

formalizadas por la vía contractual, o en el interior de una misma fracción de capital. Al mismo 
tiempo, los flujos productivos a esta actividad pueden materializarse dentro de un mismo territorio o 

fuera de las fronteras. 

En este documento estamos interesados en la maquila como expresión de una modalidad de la 

di\'isión internacional del trabajo. Entonces, nuestra unidad, objeto de análisis, es la empresa 
maquiladora de tipo internacional, a la que definimos de la siguiente manera: una unidad económica 

que realiza operaciones de producción a panir de insumos (materias primas o partes) propiedad de 
otra empresa contratante o matriz localizada en el exterior y que envía el producto resultante al 
mercado extranjero que ésta disponga. A su vez, esta empresa presenta dos variantes: la filial y la 
conlratada. La distinción entre ambos tipos de empresas es importanle por dos razones: en primer 
lugar, por las diferencias que surgen en cuanlo a formas de control, en segundo lugar, por las 

po1ibilidddes de apropiación del valor producido para un proceso de acumulación nacional. 

En el caso de la contratada estamos en presencia de la prestación de un servicio, en donde la 
empresa que maquila recupera sus costos de operación más una ganancia convenida de antemano con 
el principal y proporcional a la operación realizada. En el caso de la filial no se hace explicita la 

ganancia, sino que se fija arbitrariamente un coslo. Las ganancias sólo se declaran para cumplir con 
el requisito legal del reparto de utilidades a.los trabajadores. Consecuentemente, no existe en "strictu 
sensu" una remisión oculla de ganancias ai'exterior; como en el caso de la filial no maquiladora que 

produce para el mercado inlemo;·sino que lils ga.nancias imputables a la aclividad local. salen del pals 
bajo la forma de pro.dueto; · ·· ". 

' ... ·>" 

11.2.- características EcoriómÍé~s de Ja 1rid~~triá Maquiladorá dé Exponaclón 
:., ' "~< ·:,\". . .. • . '• '. '<. •.: • • 

No es sorprendente que ~féxic~\e~lt~~a·c1riv~~{jc, ~~<~I s~iÓ :~~ ·;~port~nte.de los Estados 

Unidos en las actividades dé;·~~quil~ éi{'eÍ cxi~rlor: Un pals e~ dewrollo que comparte cerca de 

3,000 kilómetros de fronÍéra'crin u\i''p~(s·~üy~~·~larios sé encuentran entre los más elevados del 

mundo y que es con niucho ei ri1ayo~ prOductÓ~del orbe. La frontera es accesible, y el transporte 
desde cualquier parte de Íós Éstail~s Unid~s a 1a' frontera es sumamente económico. 

Las operaciones mexicanas . de.';;;,·aq~ila : producen ahor.t una gran variedad de productos muy 

diferenlcs de los ensambladores asiát.icos: la participación de los bienes cuyo costo de transporte es 

bajo, tales como los produc1os · electrónicos y prendas de vcslir es menor, mientras que la 

l3 



participación de los bienes cuyos costos de transporte es elevado es mayor. Por esta razón, la 
producción mexicana parece menos sensible que la producción asiática a los cambios salariales: la 
proximidad a la red de transporte de los Estados Unidos compensa con creces Jos mayores salarios 
pagados en el ensamble de estos productos. 

La diversidad de las actividades mexicanas de maquila es grande y durante el periodo de estudio ha 
venido aumentando. Va desde Jos juguetes, muñecas, entrega de cupones para las tiendas de 

menudeo hasta el equipo electrónico avanl.ado. Las importaciones de Jos diez sectores más 

importantes ascendió en 1969 a un promedio de 81.1 % del valor total de la producción ensamblada 
que se exporta a Jos Estados Unidos desde México, sólo llegó al 71.1%durante1981. Si se excluyen 
Jos televisores y sus partes, el porcentaje baja a 47.9%, lo que indica una diversificación durante el 
periodo (v&2sc cuadro Nº 2 del Anexo Estadístico). 

En 1965, cuando se emprendió el programa de industrialización fronteri1.a, se establecieron 12 
plantas con un total de empleos de 3,000 personas. Para 1970, el número de establecimientos 

ascendió a 120, con un total de 20,327 empleos.61 Ahora bien dentro del primer periodo de análisis 
1974-1983, en términos generales se puede decir que Ja !ME se convirtió en un detonador 

importante del desarrollo económico del país en especial de Ja franja fronteril.a norte. El impacto de 
Ja JME se reOejo en el n~mero de es~1blecimientos, los cuales pasaron de un total de 455 en 1974, a 
629 establecimientos en 1983, el cual representa una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 
periodo de 3.6%. De manera paralela se aprecia un incremento medio anual significativo en Ja 
generación de empleos (9.5%) y de valor agregado (42.6%). En el periodo de análisis, se duplicó el 

número de fuentes de ocupación el cual ascendió en .1974 a.la cifra de 75,974 empleos, pasando a un 
total en 1983, de 173,128 empleos. Por.Ío:que'sc:re.ficrcal valor agregado, que equivale a Ja 

aportación neta de divisas de este sector a la ecriito;n'lanáci~~al,:.1asdfras indican un crecimiento del 

42.6% anual Jo que da como resultado que para 1983d sector alcance los 99,521 millones de pesos 
por este concepto. (ver cudro N.~ 1 ÍleÍ Anci~ E;tailÍsti~o). i'.:::. · _> · · · ' · 

. ' . ' ' '·.·~ :::.:. :: : ·;~: .~:~~~· ~ ·;·~'} .;; .:. -.. ":.:-,~< :·'..'.·.~:~: _;·;:::·,_: :;: « 

Es importante destacar que a' j>csar de 1.a di~.árnica d~ I~ IME~ la
0

p~oiioréión de i~sumos nacionales 
se mantuvo relativamente e~mbJ°ci ya un'¡xfréciiÚtjeioda~Ían'i~y rédú~id~:«icl tóÍaJ de insumos que se 
utilizan en proce~os dé· maq~Íi~'( 1 ;4%):' ci íán;bién rclé~anic sub'ray~; ·(¡~;{ n~ ~bstantc la contención 
salarial que caracterizó Jó's' iílÍiÍnos dÓ~·aÍi°'s '.:d~ ·~sl~'.'j;;;ria<lií/cl ·p.m~iain~'.laboral ~si como las 

remuneraciones y prc~ta¿ione's"a1 p;;rsonal;ocu"p~dó'.se líicrcrri~n!Món á ·~na Ía~ media anual del 
38.5%. (ver cuadrÓ.N° 1 del anexo'Cstadlstlco) :,,: . . . " . '"o, ..... 

·.,. · ·c.--·1'.·, ,. 

61 lo5 datos fuc:'ron tomada., d~ An O~tt,.¡~ º' ihe ·Ma<Íuiladofa rn'dll,.r;. .~ .. -Mai;(,,- ~blicadO por el Commiuee for 
the Promolion of lnvealmcnl in M~•ico,, Mi!J.ic~'. ener~ de.~990, pp. 19 en ba.~ ~dar.os de S.P.P:y SEPAFJN. 
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En el periodo de referencia la economía mexicana ha experimenrado una de las crisis más severas de 
su historia contemporan"'1, lo que derivó en la reducción signifiC<ltiva del crecimiento economlco, de 

la inversión y del empico. Con algunas excepciones, el crecimiento del sector industrial se contrajo 
y el mercado interno tardo en encontrar caminos viables y sostenidos para su recuperación, 

Adicionalmente, la escasez de divisas, la deuda externa y el servicio de la misma restringieron las. 
oportunidades de financiamiento del desarrollo y las posibilidades de apoyo a importantes programas 

de infraestructura y servicios, que eran indispensables para no detener el crecimiento de las 
actividades productivas del país. 

En este contexto, la IME, por su extrecha vinculación con el exterior y por la dinimica propia de 
sus actividades, se mantuvo prácticamente separada de Jos efectos de la crisis de 1982, incluso, 
logró una evolución acelerada y sostenida que la situó como un importante rubro de los ingresos de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos del pals, que representó en 1982 el 3.1 % y como una 

fuente generadora de empleos, no sólo en la frontera norte sino también en otras regiones del 
territorio nacionat.7/ 

11.2.1.· Factores de localización 

Las operaciones de ensamble tienden a tener características especiales en todas partes. Generalmente 
pueden identificarse con mayor facilidad que otros procesos de manufactura y de ordinario pueden 
separarse y realizarse en otras partes, lejos de las etapas anteriores de la producción; a menudo son 

menos intensivas en capital y no requieren mano de obra muy calificada. 

En México, además de estos factores, Ja naturaleza de la industria se ve fuertemente influida por su 
proximidad al mercado nort"'1mericano. Los costos de transporte a ese mercado no sólo son menores 
que los de cualquier otro pafs en desarrollo, sino que pueden reducirse prácticamente a una 
insignificancia mediante la elección de una ubicación en México. A su vez, los costos de transporte 

ayudan a determinar las clases de los productos que se ensamblarán. La larga frontera entre Jos dos 
paises afecta salarios, la propiedad y Ja administración en virtud de la facilidad de la comunicación 

y, por ende, la solución de Jos problemas entre empresas subsidiarias o subcontratistas. 

Se consideran también otras ventajas competitivas de México: el acceso al capital, cierto nivel de 
tecnologla, las subvenciones y apoyos que ofrece el gobierno, asl como los riesgos pollticos 

mlnimos. A éstos se deben agregar otros que le preocupan al inversionista maquilador, como son los 
costos de entrenamiento de mano de obra, el riesgo de la inversión y la satisfacción gerencial. 

11 ldcm. rP· 20 
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En el periodo de referencia la economía mexicana ha experimentado una de las crisis más severas de 

su historia contemporanca, lo que derivó en la reducción significativa del crecimiento economíco, de 

la inversión y del empico. Con algunas excepciones, el crecimiento del sector industrial se contrajo 

y el mercado interno tardo en encontrar caminos viables y sostenidos paia su recuperación. 

Adicionalmente, Ja escasez de divisas, la deuda externa y el servicio de la misma restringieron las. 
oportunidades de financiamiento del desarrollo y las posibilidades de apoyo a importantes programas 

de infraestructura y servicios, que eran indispensables para no detener el crecimiento de las 

actividades productivas del paf s. 

En este contexto, la IME, por su cxtrecha vinculación con el exterior y por la dinilmica propia de 

sus actividades, se mantuvo prácticamente separada de los efectos de la crisis de 1982, incluso, 

logró una evolución acelerada y sostenida que la situó como un importante rubro de los ingresos de 

la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, que representó en 1982 el 3.1 % y como una 

fuente generadora de empleos, no sólo en la frontera norte sino también en otras regiones del 
territorio nacional.71 

11.2.1.- Factores de Localización 

Las operaciones de ensamble tienden a tener caractcrlsticas especiales en todas partes. Generalmente 

pueden identificarse con mayor facilidad que otros procesos de manufactura y de ordinario pueden 

separarse y realizarse en otras partes, lejos de las etapas anteriores de la producción; a menudo son 

menos intensivas en capital y no requieren mano de obra muy calificada. 

En México, además de estos factores, la naturaleza de la industria se ve fuertemente influida por su 

proximidad al mercado norteamericano. Los costos de transporte a ese mercado no sólo son menores 

que los de cualquier otro pals en desarrollo, sino que pueden reducirse prácticamente a una 

insignificancia medianle la elección de una ubicación en México. A su vez, los costos de transporte 

ayudan a determinar las clases de los productos que se ensamblarán. La larga frontera entre Jos dos 

países afecta salarios, la propiedad y la administración en virtud de la facilidad de la comunicación 

y, por ende, la solución de los problemas entre empresas subsidiarias o subcontratistas. 

Se consideran también otras ventajas competitivas de México: el acceso al capital, cierto nivel de 

tecnología, las subvenciones y apoyos que ofrece el gobierno, asf como Jos riesgos pollticos 

mfnimos. A éstos se deben agregar otros que le preocupan al inversionista maquilador, como son los 

costos de entrenamiento de mano de obra, el riesgo de la inversión y la satisfacción gerencial. 

71 IJem. pp. 20 
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De esta forma. los bajos costos de la fuerza de trabajo compensan a las empresas extranjeras el 

aumento de costos derivados del proceso de intemacionali7.ación, tales como pagos aduanalcs, 
viajes, gastos de comunicación, riesgos y peligros políticos, entre otros. 81 Por otra pane, ante la 

creciente necesidad de elevar la competith'idad internacional y evadir las restricciones que presenla 

Es1ados Unidos a los productos provenienteo de cienos países europeos, pero principalmente Japón, 

las multinacionales de éstos dltimos han utilizado como estrategia de penetración del mercado 

noneamericano a sus planlas maquiladoras instaladas en México y en Centroamérica, a fin de gol.al' 
del trato preferencial que ofrece Estados Unidos a los productos de las maquiladoras instaladas en 

estos paf ses. 91 

Como se ha mencionado ya, la política estatal en el país receptor también puede ser considerada 

como un factor importante que estimula o inhibe la localización de maquiladoras. Con la política 

económica restrictiva aplicada en los inicios de los años ochenta, combinada con la incipiente 

polltica de liberalización económica, se produjo una baja en los salarios generales en lodo el pafs, 

entre ellos los fronterizos. Esla situación sirvió de incentivo para ampliar la instalación de 

maquiladoras, no solamente en la zona fronteriza, sino también en el interior del país. Otro factor de 

localización lmponante fue el tamaño del mercado y el nivel de demanda interna, aunque en el caso 
mexicano éste no ha jugado un papel relevante. Sin embargo, dada la potencialidad de expansión del 

mercado nacional este se puede erigir en el mediano plazo en otro factor digno de tomarse en 

consideración. 

11.2.2.- Distribución de la Actividad Maqulladora por Ciudad y Rama de Actividad 

la IME ha presentado una evolución considerable respecto al grado de complejidad, no sólo de los 

procesos, sino también de los productos, pasando del ensamble de anfculos sencillos y elementales a 

productos más completos, complejos y sofisticados. Este cambio trajo como consecuencia un 

desarrollo más autónomo de la planta productiva en lo que rcspccla a sus procesos y sistemas 

operativos. Otro cambio observado fue la entrada de plantas de gran tamaño. En ese proceso se 

observan dos fenómenos significativos: La introducción de las "macro-maquiladoras", que son 

plantas de gran tamaño que constituyeron verdaderos polos de desarrollo industrial, y la presencia de 

empresas maquiladoras m~ltiplcs, debido a que los volúmenes de producción fueron altos o 

diversificados y no permitían la realización de las actividades en una sola instalación. 

8/ Dellpub de lu grandes devalU1Cionet1 del peso mellitano en 19 82, lie derrum1-ron Jos ¡ll'ltos me1iCM01 en los Estldoe 
Unidos y las compru norteamericuu del lado meaicano de la frontera aumentaron enormemente. Revista Actualidad, 
vul. 2, mayo de 1981, pp. 14 
91 Grunwatd, J""'f'h y K"111Clh Flamm; La F4briao Mumti•I d EINl!lbl• E•tranjm1 en d Comemo Internacional. 
Ed. F.C.E .• Mé•ico, 1991, pp. 195 
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No obstante que la estrategia de industrialización en esos años se orientaba a impulsar la 
incorporación de nuevas actividades en los procesos de maquila, la dinámica de los mercados del 

exterior y la competencia tecnológica a nivel mundial propiciaron que la estructura sectorial de la 
IME en México se diversificara, registrando los siguientes indicadores: Continuó siendo 

preponderante la rama de manufacturas y componentes electrónicos y el~tricos, tanto en términos 
de número de establecimientos (de 164 en 1979 paso a 219 en 1984), generación de empleos (estos 

dos sectores observaron una TMCA del 20.3%,) y valor agregado (se obtuvo una TMCA de 128% 
durante el período) respectivamente. (ver cuadros Nº 3, 4, 5, 6, y 7 del anexo estad!stico) 

Se observa tambi~n una notable presencia de maquilas de prendas de confección a pesar de las 
restricciones que al respecto exist!an en el comercio bilateral con los Estados Unidos y a pesar de su 
descenso en su crecimiento, el número de establecimientos se redujo en 25 durante los seis años del 

periodo, en cuanto a empleos generados presentó la menor TMCA 0.4 % de los IO sectores mils 
importantes. (ver cuadros indicados en el parrafo anterior). 

Durante los últimos años del período y como consecuencia de la necesidad de elevar sus niveles 
internacionales de competitividad comercial y tecnológica, se registró un mayor dinamismo en el 
establecimiento de empresas maquiladoras orientadas al ensamble y manufactura de equipo y 

componentes automotrices, (ver cuadros señalados anteriormente). A este respecto, vale la pena 
destacar que la opción de la maquila surgió como una al!emaliva conveniente para la industria 

automotriz terminal establecida en el país, como medio para abatir costos de producción e 
incrementar su aportación de divisas (112.8%), de manera separada pero paralela a la exportación de 

vehículos. Este sector también mostró la mayor tasa en la generación de empleos 41.0% pasando de 
un total de S,053 empleos en 1979 a 28,040 en 1984. 

Por otra parte, se aprecia la creciente automatización de los procesos de maquila particularmente en 
los giros de manufactura de productos eléctricos y electrónicos sin detrimento, hasta la fecha de 
cambios significativos. 

En virtud de que ha aumentado la diversidad de productos, en 1969 el sector textil (incluido el 
vestido), juguetes, muñecas y la industria simple ligera similar, constitu!an la cuarta parte del total 

de la producción de las maquiladoras, para 1981 representaba la doceava parte. Los televisores y sus 
partes, es el grupo de productos más importante en las operaciones de maquila mexicanas, 

constituyen cerca de la cuarta parte del total. Los semiconductores y su partes, que en 1969 eran casi 
tan importantes como el grupo de la televisión, representando más del 16% del total, para 1980 
habían bajado a menos de 6%. Las panes de vehículos de motor no eran un producto de ensamble 
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importante en 1969, pero en los dltimos anos del periodo han ocupado entre el tercero y el séptimo 

lugar en orden de importancia de las operaciones maquiladoras en México (Véase cuadro Nº 2 del 

anexo estadfstico). 

Las 629 maquiladoras que operaban en 1983 ensamblaban productos por un valor de 829 millones de 

dólarc•, la cantidad importada por los Estados Unidos bajo los rubros arancelarios 807/806 en ese 

ano (véase cuadro Nº 8 del anexo estad!stico). Si se suman los productos ensamblados en México 

para otros paises, principalmente para Japón, es posible que la producción maquiladora haya llegado 

a 4,000 millones de dólares en 1983. tO/ Cerca de la mitad de la producción correspondfa a los 

componentes norteamericanos. 

Desde el inicio de sus operaciones en México, la IME se ha localizado fundamentalmente en la 

frontera nonc. Durante 1975, de un total de 454 establecimientos, 413 se encontraban en los cinco 

estados fronterizos, mientras que el 9% restante en el interior del pafs. De acuerdo a los datos 

obtenidos, hasta 1979, se tienen registro de maquiladoras en Jalisco, Estado de México y Distrito 

Federal, con una participación dentro del total de 3.5%. Ahora bien los estados con mayor TMCA 

en el periodo en número de establecimientos fueron Chihuahua con 8.6%, le sigue en orden de 

importancia Coahuila con un 8.3%, se observa también que tanto a nivel nacional, como por entidad 

federativa, durante el periodo de 1975-1980, existe un crecimiento ascendente, en los tres años 

siguientes •e observa un decremento, es hasta 1984 que continúa con un crecimiento ascendente (ver 

cuadro N" 9 del anexo estadfstico). 

Por zonas fronteri1.as, en 1975, el 40% del total se localiza en el estado de Baja California 

destacando la ciudad de Tijuana, le sigue en orden de importancia Chihuahua con un 19%, 

destacando Ciudad Juárez, continua Tamaulipas con un 14%, Sonora con 13% finalmente Coahuila 

con un 4.8%. Es importante señalar que estos porcentajes en 1984 segufan teniendo una misma 

proporción. Hay que hacer notar que Tijuana y Ciudad Juárez aportaban el 42% del empleo total de 

este sector y el 35 % del valor agregado total de la IME. 

En el Caso de Baja California ha sido determinante la cercanfa y colindancia con el octavo mercado 

más importante del mundo que es el estado de California asimismo, es en esta zona de la frontera en 

que se han establecido hasta la fecha la mayona de las inversiones del sudeste asiático en nuevas 

plantas maquiladoras. 

10/ Grunwald, Joseph y Kenncth Flamm: Lu F.d.hria1 Mundial el En.wnhle E•lranjero en el Comercio lnlemadonal, 
EJ. FCE. M~aico, 1991, pp. 195 
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En lo que se refiere a Ciudad Juircz, su uadición y e•pcriencia. como receptora de este tipo de 
empresas y su colindancia con el estado de Te•as asf como la presencia de una adecuada dotación de 
infraestructura, permite que en es~ ciudad se localicen las más importantes empresas maquiladoras 
del pafs donde se genera la mayor proporción de empleos dentro de est~ scctor.111 

Resulta conveniente subrayar que en la frontera norte predominan las empresas dirigidas al ensamble 
y fabricación de productos eléctricos y electrónicos asf como equipos y accesorios automotrices 
(representan el 50% del total fronterizo); en cambio en el interior del pafs, el 65',11, de las empresas 
maquiladoras se dedican a la maquila de prendas de confección, muebles y productos de madera y 
metal así como otras industrias manufactureras de bienes de consumo. 

No sdlo ha aumentado el número de plantas de la industria maquiladora de Mé•ico, sino tambl~n su 
tamaño. Las estimaciones indican que a principios de los años setenta había un promedio cercano a 
120 trabajadores por planta.t2/ Este número aumentó a cerca de 160 a mediados de los años setenta, 
un promedio cercano a 200 trabajadores por planta a fines del decenio, y cerca de 250 en 1983.13/ 
Las plantas más grandes tienden a ubicarse en los parques industriales modernos; en Ciudad Juárez, 
donde se encuentra el más grande de los parques industriales para maquiladoras, tenía un promedio 
de 400 trabajadores por establecimiento en 1983. Las maquiladoras del interior son ligeramente más 
pequeñas que las de la frontera 141 El tamaño de la planta varía también con el tipo de producto; el 
ensamble de muebles se hace generalmente en plantas pequeñas, mientras que el ensamble de la 
maquinaria y el equipo eléctricos se hace en las plantas grandes. 

111 SECOFt, W.l•nce y Ptnp«tl•L• de la IME, 1'83-ttu, Mc!•lco, •101110 1988, pp. 12 
t2/ Orunwald, Jo.,ph y Kennelh Ftamm: La F•hrica Mundial d Emamble E>tnrlift'U en d C- lnlomaclonat, 
Ed. FCE. Méaico, t991, pp. 198 
lJ/ Cuadros in6dilu!I de 11 SPP 
14n..a.• lrcs planl&."1 del 'rea metropolitana l.li: Mc!lico, O. F. eran muy pequeñu: en 1983 ocupaban IS trabljadomt cid.a 
una, en promedio. En cambio, IL• 13 plantu de Guadil1j1,. empicaban, en promedio, m'-' Je 360 trabajadores cada unL 
OrunwalJ, Joseph y Kenneth Fl1mm. fdcm. í'P• 200·201 
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u.u-~ .... ,..., ..... ,_, 
1, 

Resulra dificil ~ este periodo evaluar la imponancia de Ja generación de empleos porque •no hay 
estadísticas confi~bles de subcmpleo y desempleo en México" . .,, Sin embargo, es significativo el 
empleo en la prlx!uccidn de ensambles para empresas noncamcricanas, pero en si la fucr:r.a de 

trabajo maquiladÓr constituía una pane muy pequeña -menos de 1" del total del empleo en el pals-. 
No obstante, en '1a región fronteriu se encontraba a las maquiladoras entre Jos empleadores mü 

imponantes.t61 Las estimaciones del subempleo tluctlÍan entre 27.4" y S2% de la fuer:r.a de trabajo 
en 1978.171 La tasa de desempleo parece ser mü elevada en la frontera que en el resto del pa(s. 

Durante el lapso de estudio, de 1974-1984, se aprecia una tendencia errática en los indicadores de 
empico del sector, A partir de 1983, la evolución ha sido estable en términos generales y se observa 
un crecimiento medio anual de 17% que contrasta con el 9% observado en los ocho años anteriores. 

Ello ha derivado en que la panicipación de la IME en el total de la población económicamente activa 
del país se haya elevado del 0.7% en 1982 al 1.3% en 1984, (ver cuadros Nº I, 4 y JO del anexo 

estadístico). 

Diversos factores han concurrido para determinar el dinamismo del empleo en la IME. Entre ellos 
destacan el deslizamiento del peso respecto del dólar; la política del gobierno federal de contener los 
niveles salariales para abatir el proceso inflacionario interno; la disponibilidad abundante de la 

fuer.ia de trabajo, panicularmente en la frontera norte del pals y, la utifü:ación intensiva de mano de 
obra, característica de los procesos de maquila no sólo en México sino a nivel internacional. 

Adicionalmente la ,relativa estabilidad de las relaciones obrero·patronales y el control institucional o 

privado que impera en las organizaciones sindicales, han constituido un factor de especial atracción 

para las nuevas inv~rsioncs en este sector. 

Es importante señ~lar que los períodos en que el deslizamiento de la paridad cambiarla fue más 
acelerado, se rcgi$truron los más significativos incrementos no sólo en el número de plantas 

maquiladoras sino Jknicularmcntc, en la generación de nuevos empleos. Como dato ilustrativo baste 

señalar que en los ruios de 1983-1984, se instalaron n empresas nuevas. 

JSI Víctor Urquidi y ~1lia Méndoz Villam:&I, Importancia Emndmica do M&ico"' la Fronlera Norte, en Siantey 
RooY, comr., Uni\'enid.d de Nuevo Ml!!.lico, 1978, pp. 153. 
16 y 17/ La rc¡ión FroEucriz.a e¡U intc¡~ por 1n:inll y cinco municipio!! ubicados en los 111eis e.stados vecinos de los 
Eltado!I Unidos. Casi I~ tercera parte de la población fronteriu 5e concentra en TijlWUI y Me.licali, dos ciudadta de Ja 
rmntcn californiana, y cuila quinll parte en Ciudad Ju.f:n:z, la mayor de Ju concentraciones urbana.• írontcrizu, frente 
a El PaMJ, TclLl!. Eato~ tre.s municipios albcr¡ahan a la núlld de la población fronteriza, de acuerdo con el cc:mo de 
1970. idcm. pp. 142 ¡ 
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Es significativo que la generación de empleos en la IME en el periodo anali7.ado se concentre en la 

zona fronteriza, donde predominan las plantas de gran tamaño, el 30% de las fuentes de ocupación 
de esta industria, se localizan en Ciudad Juárez. 

Por ramas de actividad, el personal ocupado en la 11\fE se encuentra fundamentalmente en el 
ensamble y manufactura de productos eltctricos y electrdnicos, que ocupa el 20.3% de la fuena de 
trabajo empleada en toda la industria. Le sigue en importancia la rama de equipo y accesorios 
automotrices con el 41.0% (decimos que el segundo lugar, ya que no es sino hasta el llltimo allo que 
registra un incremento considerable) y la maquila de prendas de confección con el 0.4%, no obstante 
que sólo representa ese porcentaje del total del empleo, es el cuarto en importancia por el nllmero de 
empleos generados durante 1984; mientras que la actividad de productos de madera y metal es la que 
muestra un tercer lugar como fuente de ocupacidn (18.7% de crecimiento medio anual en los seis 
últimos años del periodo), le sigue la rama automotriz con un incremento anual del 41 % en el 
mismo periodo de referencia. 

El aspecto más notable de la fuerza de trabajo en este periodo, de la industria ensambladora 
mexicana es la elevada proporción del mujeres: más de las tres cuartas partes del total. Algunos 
observadores atribuyen esta situación a las prácticas de contratación de Jos administradores de las 
maquiladoras, quienes desean obtener dóciles cuadrillas de trabajadores 18/ 

La mayorla de estas mujeres son muy jóvenes y no han participado antes en Ja fuerza de trabajo.19/ 
Relativamente pocas de las obreras de las maquiladoras son jefes de familia, y Ja mayorla de ellas 
aportan sólo un ingreso complementario a sus familias. La menor dependencia de estas trabajadoras, 
en relación con su empleo, las volverla vulnerables a los despidos o las renuncias fonadas (a fin de 

evitar el pago de indemnizaciones) con mayor facilidad en el caso de que la productividad 
disminuyera después de algunos años en estos trabajos.201 

18, 19 y 20/ FemAndez Kelly, M. Patricia,; Ma.Uert5 fronleril~ e lndmtria en !\f&ico. State Univenity of Ncw 
York Preu. 1983; &li¡llOll Milchcll y Edward J. Williams. Ptl11quiladoru y Atiaracidn: Rellciones Lahonks entre 
l\f&icn-Edado!I Unido!I, tn d Proarama de lndll'\trialimcidn fronterizo. University of Teiu Preu, 1981. En estas 
dos investigaciones realiz.&das a través de encuesta.o; se sostiene que cerca de dos tercios de las trabaj.doru tienen meno• 
de 25 año!I do ociad. En 11 indu.<1lria elcctrdnica, 11 proporción llega a 85%, con una cdld mediana menor de 20 años. El 
pronkdio de edAd ea considenihlemcnte mayor en 11 indu.•tri• del YC81Ído: cerca de 26 años; 45S1' de lot lrabajadon:a de 
lu maquilu no habfa rarticipado previamente en la fucrt.a de tr.bajo, aunque ten(an nW de 16 años de edad. 
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Parece claro que los trabajadores de las maquiladoras mexicanas no provienen de los grupos 
tradicionalmente desempleados o subcmplcados sino de un sector de la población que nunca se había 
empleado ni habla buscado uabajo. Por lo que se podrfa decir que si originalmente el objetivo 

principal del Programa de Industrialización Fronteriza (absorción de Jos trabajadores migrantcs 

rurales, desempleados al término del programa bracero), no se alcanzó con el establecimiento de 
operaciones de maquila por parte de fabricantes extranjeros dentro del paf s. 

Por otra parte, las mujeres que ingresan a las maquiladoras, se vuelven fuerza de trabajo 
permanente, es por eso que se afirma que las maquiladoras crean su propia reserva de mano de obra. 
De aquí que pueda concluirse que en este periodo, en Jugar de ayudar a reducir el desempleo, la 
introducción de la maquila en México, ha ayudado a incrementar el "ejercito de reserva de los 

desempleados". Hay escasas pruebas a las afirmaciones de los ejecutivos de que las mujeres tienen 

mayor destreza manual que los hombres, incluso en las operaciones de ensamble más delicadas. 

Es real que predominen más mujeres en las maquiladoras, este hecho es universal y no se confina a 
Jos paises en desarrollo, un ejemplo de Jo anterior es el hecho de que en Estados Unidos en 1977, el 
90% de trabajadoras en las actividades de ensamble eran mujeres,21/ 

Ahora bien el empico de mujeres en ocupaciones como Ja costura parece estar determinado por la 

cultura en Ja mayor parte del mundo industrial y en vías de industrialización. Parece fácil el paso de 
las labores domésticas al aprendizaje del ensamble electrónico, el que requiere una atención detallada 

a componentes )Jl!{lucños. También puede estar culturalmente determinado el hecho de que Jos 
hombres sean menos pacientes con las rutinas delicadas competitivas. 

En cuanto a Jos niveles salarial~s y al entorno sindical así como la relativa estabilidad de las 
relaciones obrero-patronales, corno ya se ha señalado han sido determinantes en la generación de 

empleos y del crecimiento atractivo para invenir en la 11\fE. 

211 En la industria nortumeriCllUI de los semiconduclores, por ejemplo 92 '5 de Ju operarias de ensamble eran mujcrta 
en septiembre di! 1977. Conlra lo que seria de upcrarsc, no hab(1 nin¡una diferencia &i¡nificativa en la proporción 
fcmcniru1 entre divcnos nivele.• de t1lificad6n, y en el sur ac cmplt.1hl una proporción mayor de mujeres 97~ en el 
nivel de Mbilidad n"s airo que i:n lu operaciones de cr19mble del nW: bajo nh·cl, donde las mujeres constilu(an 91 ~ 
d.:I lotal. lníormc &pcc:i1I Sobre 11 Fuen.a de Trabajo en los Estados Unidos, 1980. ürunw1Jd, Joseph y Kenneth 
Flamm; La F•hrica Mundial ti Emwnble E•tnu\icro en el Cornudo lntenlllclonal, Ed. FCE. México, 1991, pp. 
226. 
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El cosco de la mano de obra por hora en el pafs ascendió en promedió en 1983-1984 a 1.26 dólares 

en lanlO que en otros paises cercanamente competitivos como Hong Kong y Corea, los salarios 

equivalenlcs estln por encima de los dos dólares por hora.22/ Del tolal de empresas maquiladoras en 

1984, cerea del 15% cuenra con obreros afiliados a sindicatos penenecientes a las principales 

centrales del pafs y el resto operan a través de contratos individuales.23/ 

11.2.4.- Importancia del Capital Extranjero Dentro de la Industria Maquiladora 

La mayor parte de la producción de maquila en Mhico se genera en las subsidiarias e•tranjeras que 

operan aqu!. Dado que el 90% del ensamble, o mli, se destina al mercado noneamericano, la mayor 

parte de eslas subsidiarias son de propiedad o control noncamericanos, aunque puede destacarse que 

el capital me•icano ha sido importante también en las operaciones de las maquiladoras. Los datos 

son incompletos y contradictorios, pero pueden discernirse algunos patrones. Una fuente indica que 

en 1979, la mayor parte del capital de sólo 259 de las 540 empresas que operaban como 

maquiladoras, 48% eran e•tranjeros y 95% de este capilal provenfa de los Esrados Unidos24t, otro 
estudio afirma que 55% de las maquiladoras son de propiedad totalmente e•tranjera.:m La 
embajada de los Eslados Unidos cila un informe en el sentido de que 35 % de las empresas h:nfan 

capital y administradores me•icanos en 1979.26/ En una publicación del Centro del Tercer Mundo 

en Mé•ico asevera que las compañías noneamericanas controlan el 90% del total de las operaciones 
de maquila en Mé•ico. 27/ 

Desde su inicio la mayoría de las maquiladoras de control noneamericano eran subsidiarias de 

empresas multinacionales de !amaño mediano. En décadas posteriores, algunos de los gigantes de la 

industria noncamericana han establecido operaciones de maquila en Mé•ico. Por lo menos 48 de las 

500 empresas de Fonune tenfan maquiladoras en 1978. Además, tres de las mayores empresas 

japonesas y cuatro de las principales empresas de Europa operaban plantas de ensamble en el pafs en 

ese año.28/ Es comprensible que la panicipación e•tranjera en la industria maquiladora sea mayor 

que en otras actividades económicas, pero es necesario señalar que la panicipación de las compañfas 

transnacionales extranjeras aumentó en el total de la manufactura mexicana desde la segunda guerra 
mundial.291 

22 y 23/ SECOFt, Bal-1 l'lnpocti•u de t• l~IE, t98J-1988, Md1ico, t988, pp. 9 
24/ Orunwald, 1oseph y Kennelll Flamm; La F•hrka Mundial el Emamhle E11nlr1Jtro m el Cumerdo lnlenuidonat, 
Ed. FCE. Md•ico, 1991, pp. 226. 
'251 Calderón Emeato, Lu Maquiladora.• de IM Palr.e1 Cmlrale1 que Openn m el Tercer !\fundo; Lecturas del 
CEESTEM 1 México; Centro de Estudios Económicos y sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), 1981, pp. 92 
261 Cu1rn F'-'Clerico. Conlato Húldrico de los Protrama." Frderales para el Dewrrollo EcorWnico 
Admini,tnddn m 18 Resida Fnmleriu Norte de l\fbico. Ciudad JLIA:rcz, 22 de.'! noviembre de 1979, flP· 8·9 
27, 28 y 29/ Orunwald, 105eph y Kenncth Flamm; fdcm, pp 202·203 
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En lugar de establecer sus propias subsidiarias, algunas compañfas extranjeras también subcontratan 
con empresas mexiC<ll135 la operación del ensamble, muchas de esras plantas son "cautivas•, es decir 
producen sólo pan una compallfa extranjera; sin embargo, en su mayor parte provee en servicios de 

ensamble para dos o más empresas extranjeras. Pueden encontrarse a todo lo largo de la frontera, 
pero muchas se concentran en el área de la frontera californiana, cerca de sus compañfas 

contratantes. La mayorfa de las plantas cautivas, principalmente en la industria del vestido, reciben 
gran parte de la maquinaria y el equipo de las operaciones de ensamble a préstamo o en 
arrendamiento, de la compañia norteamericana subcontratante. Se trata habitualmente de equipo de 
segunda mano, raras veces moderno. El hecho de que el equipo pertenezca al contratista extranjero 

significa que puede ser retirado tras la terminación de un trabajo de ensamble. Sin embargo, el 
acuerdo habitual establece una relación contractual continua. 

Una variante de la subcontraración usada en México es un arreglo temporal, generalmente llamado 
"plan de abrigo•, en cuyos términos las empresas mexicanas locales y especiales que "conocen el 
negocio" proveen servicios de ensamble a una compaiUa extranjera hasta que ésta se encuentre 

preparada para establecer su propia subsidiaria, las empresas que ofrecen planes de abrigo van desde 
las firmas consultoras que sdlo asesoran a las compañías extranjeras que desean establecerse en el 
país hasta las plantas bien equipadas que pueden realizar diversas operaciones de ensamble con 
maquinaria y equipo proveídos por el cliente. El plan d~ abrigo permitía así que una compañía 

extranjera ensaye sus operaciones en el exterior sin tener que establecer de inmediato compromisos a 
largo plazo. La empresa local "abriga• a Ja empresa extranjera contra el papeleo involucrado en la 
iniciación de la producción. Esto abarca trámites legales necesarios para tratar con las oficinas 
gubernamentales, contratar y administrar a trabajadores y técnicos, y cumplir con las reglas, Jos 
reglamentos y las costumbres.JO/ 

JO/ Nada impide que la compal\C1 ealranjera conlinllc con el plan de la empresa abrigadora, eacepto que le reiulll caro y 
probablemente fruslrc el ohjeti'o'o del ensamble e1tnmjcro 1 lar¡:o pluo. En 1980. 105 honorarios cobrados por 1m1 
empr.- abripdoni variabu enln:: 2 y 2.50 ddlua por hora, por emple.do dircct•uneo.lc ocupado en Ja produe<:ión. 
Tomado de un follelo Del l'lan de Abf'ilo de NO$:ales, Parque lnduslrial de Nogales, Mt!Aico, 1980. 



11.2.S.- Captacidn de Divisas y Grado de lntegraci6n a la Economía Nacional 

Como se ha mencionado en este documento, el ingreso neto de divisas en el periodo se ha ido 

incrementando, el 71" de las divisas netas generadas por esta actividad, proviene de las empresas 

con mayorfa o totalidad de capital extranjero. Por rama de actividad, el ensamble de productos 

eléctricos y electrdnicos y el de productos y accesorios automotrices, constituyen las dos terceras 

panes del total del valor qregado aponado por esta industria. 311 

Con base en las cifru disponibles oficiales, se estima que el ingreso neto de divisas del sector 

representó el 20% en promedio, del valor bruto de las exponaciones de la IME en los ~ltimos dos 

ailos de estudio del periodo. Es imponante destacar que este ingreso neto es tres veces inferior que 

el valor de los insumos imponados por la IME anualmente. (ver cuadro Nº 1 del anexo esl4dlstico) 

El valor a¡regado generado por las maquiladoras en México se ha ido incrementando desde el inicio 

del programa de industrialización fronteriza.32/ A fines de 1983 alcanzaba una TMCA del 42.6 con 

99,S21 millones de pesos (ver cuadro citado en el inciso anterior). 

Por otro lado resulta difícil la determinación de la magnitud precisa de la generación de divisas en el 

país, sobre lodo por la fuga de salarios de las maquiladoras mexicanas hacia el otro lado de la 

frontera. Sin embargo se han hecho diversas estimaciones. La revista Comercio Exterior, revista 

mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior, cita otras fuentes para Ja estimación durante los 

años setenta gestada en los Estados Unidos, dentro de los cuales se observa que entre el 60 y 1S% de 

los salarios ganados del lado mexicano de la frontera norte se gastan en el vecino país.lll 

Los datos de encuestas elaboradas por Ja Corporación de Investigaciones Inmobiliarias de El Paso 

Texas, revelan que, en agosto de 1966, 203 de las ventas de bienes durables hechas en el área 
metropolitana de El Paso se reali7.aron con clientes residentes en Ciudad Juárez, Chihuahua en el 

área circundante. L.1 cifra correspondiente a las ventas de menudeo en el centro de El Paso ascendía 
a 30%.34/ 

31/ SECOFI, Balance 1 l'tnpodlr1 cid Dtsarrullo de la IME. IM.J.19118; Mo!•ico, 1981, pp. 9 
321 El concepto económico del valor qre¡ado lidio incluye Jos pago11 hechofii a los faclores de la producción t1lt!1ii como: 
salui0t, reata, inlcl'CJ6CI y henefid01. Sin cmb.1rgo en cate ei;tuJio ~refiere a Ju operacioneA me•icanu de rmquila a 101 
componenles importado1, de modo que incluye a los malcrialcs y los servicios p&lblico!l locales u!l.ldos. 
]]/ 8111t1manlc, Jorse: El l'nllnlllli Fronlniw; en Revisll de Comercio E•terior, Mbico, vol. 24, mayo de 1978. pp. 
208 
34/ Grunwald, IO><pb y Kainelb Flamm; IA F•briu Mundial rl Em1111ble E>itnrtjcro en <I Comtn:lo lnta1llldonll, 
Ed. FCE. M~•ico, 1991, pp. 203 

45 



Por lo tanto, a falla de estudios emplricos especlficos, resulla difícil la estimación de la fuga nela de 
los salarios de las maquiladoras mexicanas. No hay duda que buena pane de lo~ salarios de las 
maquiladoras mexicanas se gasra en los Esrados Unidos, quizá entre el 40 y 60%.JSI En cambio no 
cxis1cn estimaciones de los gas1os realiudos por residcn1es noneamericanos en México. 

De "-cuerdo con los datos de Banco de México, las transacciones fronteri1.as y el turismo han 
aporrado consistenlemenle a Ml!xico una considerable entrada nera de divisas, superior a mil 
millones de dólares anuales desde mediados de los allos se1en1a.:161 Todavla no se aclara la medida 
en que los supenlvit de esras cuenras habrlan sido mayores en ausencia de las operaciones de maquila 
para empresas noncamericanas. En todo caso, como proveedoras neras de divisas, las exponaciones 
de las maquiladoras son imponantes, ya que todo el valor a¡regado se expona (ver cuadro Nº 8 del 
anexo estádislico).371 Desde 1973, las exporraciones de los servicios de las maquiladoras han 
aportado a México enlre el 30 y 459' de las divisas proveídas por las exporraciones tolales de 
manufaciuras mexicanas.381 

351 Actu.Jimd, rtvi•t. mensual, vol. 2, mayo de 1981. pp. 14 
36/ Banco de MdAico, ladicadorcs Econdmicos, 1bril de 1979, 
37 y 381 Onanwlld. Jo1eph y Kennelh Fl1mrn .... (dem. pp. 192-194 
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CAPITUWDI 

LA POLITICA INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

En este capitulo no se pretende un análisis detallado de la política industrial del pafs, sino solamente 

dar un marco global de las condiciones c¡ue permitieron la implantación y desarrollo de la IME, por 

lo c¡ue se analil.ar.t en primer ~rmino el crecimiento industrial, su comportamiento general durante 

el periodo 1960-1985 y el de cada rama o división, hasta la década de los ochenta. Posteriormente se 

revisar.in los instrumentos de política sectorial aplicados durante este lapso y se determinará la 

relación entre la política de protección comercial y la política para la IME y as! llegar al an41isis de 

las variables económicas c¡ue distinguen en nuestro pafs a las mac¡uiladoras; generación de empleo, 

divisas y demanda interna durante los últimos diez años. 

La economía mexicana de posguerra se basó en el modelo de sustitución de imponaciones, fue un 

esquema proteccionista c¡ue preponderaba el fortalecimiento del mercado interno. Sin embargo, a 

principios de los años setentas la ~poca del desarrollo estabilizador (crecimiento económico sin 

inflación), como se le denominó a este modelo de crecimiento económico, comenzó a deteriorarse. 

Paradógicamente, los niveles de importación fueron creciendo en forma desmesurada, por la mayor 

imponación de bienes y capital, necesarios para mantener las demandas del proceso de desarrollo. En 

un lapso muy cono y por la poca dinámica del escaso sector exponador del país en ese periodo, la 

economía manifestó constantes déficits en la balani.a de pagos, el crecimiento económico ya no era 

significante. En estas condiciones, a mediados de la década de los setentas, la situación económica 

del país se sumergió en su primera gran crisis. As! que se requería de una radical modificación en la 

estructura de la economía nacional. Más se presentó un hecho c¡ue posibilitó diferir las resoluciones 

de carácter estructural, el boom petrolero. Durante mas de cuatro años, el sector petrolero financió 

las altas tasas de crecimiento en la economfa durante aquellos años (1977-1981). Pero, con la calda 

de los precios internacionales del petrólco,,succdió en 1982, una de las más graves crisis económicas 

de México. El modelo de desarrollo "hacia adentro" finalmente verificaba su debilitamiento para 

generar crecimiento y su rigidez ante las cambiantes condiciones internacionales. 

Consecuentemente, durante la administración pública 1982-1988, se tuvo que diseñar una nueva 

estrategia económica c¡ue respondiera a toda esa problemática. Las tres venientes fueron el cambio 

estructural, modernización industrial y apenura económica. En esto último, se inició un proceso de 

racionalii.ación de la protección comercial, el receptor fue la sustitución gradual del permiso de 

importación por arancel; la eliminación gradual del sistema de precios oficiales, la reducción de la 

dispersión arancelaria, la desgravación arancelaria, el ingreso de México al GATI. Aunado a todo 
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lo anterior, la expedición de nuevas leyes y reglamentos que facilitaron la participación extranjera en 

nuestra economfa. 

Actualmente, Ja economía mexicana transita de una economía proteccionista, cerrada, a una de las 

más abiertas en el mundo. Por ejemplo, en 1983 casi la totalidad de las importaciones mexicanas 

estaban sometidas al permiso previo y el arancel máximo era de 100%. Actualmente, sólo el 6% de 

las fracciones arancelarias subsisten expuestas al permiso previo, mientras la tasa arancelaria 

má•ima se sitúa a un nivel de 20%. Como se aprecia, el avance de la apenura económica ha sido 

notable. Otra muestra de ello es el incremento de las exportaciones no petroleras, las cuales en 1992 

ascendieron a un monto de 38 mil millones de dólares contra sólo 4 mil millones de dólares en el 

aftode 1983. 

111.1.- La Política Industrial Antes de la Apenura 

En las últimas décadas, la industria mexicana ha experimentado cambios significativos que la han 

transformado y diversificado haciéndola más competitiva. En Ja primera década del siglo, México, 

se podía definir como un pals dedicado a las actividades primarias y al comercio, fue entonces 

cuando se inició el proceso de industrialii.ación del país. Se empei.aron a instalar fábricas de 

diferentes ramas como la del papel, plantas beneficiadoras de minerales y los ingenios azucareros. 

Durante la revolución mexicana, el crecimiento industrial fue limitado. En el periodo de 1910-1930 

el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero fue de 32%, Jo que equivale al 1.4% 

anual. t / En la década de los treinta, se presentó el entorno propicio para el desarrollo más dinámico 

de la industria, ya que se contaba con instituciones para implantar políticas que permitieran un 

desarrollo sostenido. Así pues el PIB manufacturero se triplicó de 1930 a 1950, y casi se quintuplicó 

a panir de este último año hasta 1970, y las tasas medias ascendieron a 6 y 8.2% en 1950 y 1970 

respcctivamcnte.21 

En este inciso se anali1.an, en primer Jugar, el crecimiento industrial y el de cada rama o división en 

panicular, hasta la década de Jos ochenta. Posteriormente, se revisarán los instrumentos de política 

sectorial aplicados, su componamiento general, asf como los instrumentos de política sectorial 

utilii.ados antes de Ja apcnura económica, para finalmente determinar Ja relación entre Jos 

instrumentos de política sectorial, polltica de protección comercial, apoyo crediticio y polllica 

impositiva y su eficiencia para incrementar el empico, la inversión, Ja productividad y Ja 

producción, con el propósito de tener un marco económico del sector manufacturero 

1y2/ SAnchcz U. Femando, M. FcmAndez P. y E. Poréz M. La pollü<a lnd11drial anle ia Apertuno; ful, SECOFI, 
NAFtNSA y FCE. Mé•ko, 1994, pp. 13·14 
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111. J. J.. Evolución de las Principales Variables Económicas de 1960-1985 

Durante el periodo que va de 1960 a 1985, la panicip;¡ción del PIB manufacturero en el PIB total se 
mantuvo estable. El sector manufacturero participó con 20% en 1960, alcanzó 23% en 1970 y se 
redujo a 21 !lí en 1985 (ver cuadro Nº 13 del anexo estadlstico). Por su parte, el PIB manufacturero 

creció de manera significativa entre 1960 y 1980. En el lapso de 1960 a 1970 creció 7.8% en 

promedio anual y en la década posterior, 6.3!1í. Esta dinámica cambió en los cinco primeros aftos de 

los ochenta al crecer sdlo l.2!1í anual (ver cuadro N° 14 del anexo estadístico). 

En lo que respecta a las distintas ramas, no todas se desenvolvieron de la misma manera. En el 

periodo de 1960 a 1980 los sectores más dinámicos fueron la industria química y la de productos 

metálicos, maquinaria y equipo, al crecer a tasas superiores a 9% en promedio anual. En c1ntraste, 

los sectores alimentos, bebidas y tabaco, textiles e industria del cuero, crecieron menos que el 

promedio de la industria en la di!cada de los sesenta, 5.9 y 6.7%, respectivamente. U! industria 

química fue la que más creció en el periodo de 1980 a 1985, con tasas de 4.6% promedio anual, 3.4 

puntos porcentuales encima de la tasa promedio del total manufacturero. Los sectores de textil y del 

cuero, de madera y de productos metálicos, maquinaria y equipo presentaron tasas de crecimiento 

negativas durante dicho periodo (ver cuadro N" 14 del anexo estadístico). 

En cuanto al Comercio Internacional al inicio de la década de los setentas, se encontraba limitado y 

poco diversificado. Los principales productos exportados eran básicamente de origen agropecuario y 
minero, representaban 71.7% del total de las exportaciones, en el periodo 1960 a 1965 las 

exportaciones representaron 5.6% del PIB. Este porcentaje se redujo significativamente en el 

periodo de 1970 a 1975, hasta llegar a 3.4%. Por otra parte, dentro del quinquenio de menor 

crecimiento económico del país, 1980-1985, las ventas de productos mexicanos hacia el exterior 

alcanzaron el nivel máximo de 33.5% del PIB en 1982 y 21.3% en 1985, en esos años se registraron 

superávit comerciales a causa de que las exportaciones de petróleo, de representar 0.6% de las 

exportaciones totales en 1970, se incrementaron a 65% en 1980. 

TAMAÑO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Periodo 

1960-1965 

1965-1970 

1970-1975 

1975-1980 

(P<m:enlaie re~lo al PIB) 

Exnortadones/PIB 

5.6 
4.4 

3.4 

5.7 
FuL"nle: Nactnnal F1nanc1era, t.. economCa mc:xicana en cifras, México, 1972, 1981. 
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En lo que a empleo se refiere, de 1960 a 1980 los sectores que registraron las mayores tasas de 

crecimiento promedio anual fueron las industrias metálicas básicas con 5%, químicos con 4.7% y 

productos metálicos, maquinaria y equipo con 4.4 % (ver cuadro Nº IS del anexo estadístico). El 

crecimiento en la generación de empleos se redujo en la década de los setenta respecto a la década 

anterior, al pasar de un promedio anual de 4.7 a 3.4%. Los únicos sectores que presentaron un 

crecimiento mayor en este periodo en relación con el anterior fueron los de productos metálicos, 

madera y textiles con S.2, 4.5 y 2.4%, respectivamente. En el periodo de 1976 a 1980, el empleo 

creció a una tasa promedio anual de 4.1 % ; la división más din4mica fue la de industrias metálicas 

básicas con un crecimiento de S % promedio anual y de menor dinámica fue textiles, vestido y cuero, 

con un crecimiento de 2.3 por ciento. 

En el periodo de 1960 a 1980 se presentó un importante proceso de acumulación de capital. En la 

década de los sesentas el monto de capital de la economía creció a una tasa de 10.8% en promedio 

anual. El ritmo disminuyó a casi la mitad en los setenta, al alcanzar un crecimiento promedio de 

S,8%, la reducción en la dinámica del crecimiento del capital se agudizó en la rama de productos 

metálicos, maquinaria y equipo, al pasar de 14.1% en los sesenta a 4% en la década siguiente y en 

la rama de alimentos, bebidas y tabaco, pasó de 11.1 a 1.9% (ver cuadro Nº 16 del anexo 

estadístico). Finalmente este lapso muestra que los montos de capital crecieron a una tasa promedio 

anual de 8.2%, siendo la división más dinámica la de madera y sus productos, con un crecimiento 

de 13.2% promedio anual y la de menor crecimiento la de imprenta y editorial, con sólo 4.1 %. 

En cuanto a la formación bruta de capital, la inversión creció en el periodo de 1960-1980 a una 

TMCA de 8%. De 1960-1970, fue de 9.1 % y en la siguiente década bajó su ritmo a 7.4% . 

FORJ\fACION BRUTA DE CAPITAL FUO 1960-l!l!IO 
lnorcentaiel 

Tasa de credmlento promedio anual 

Periodo Total Pública Privada 

1960-1970' 9.1 10.6 8.S 
1970·19801 7.4 10.S S.6 
1980-19852 -4.S -7.8 -2.2 
1985-19902 2.3 -3.4 s.o 

1:uenlc: 1 INEGI, M'dco 1982, 2 INEGI ~fotcma de Cuenta Nacion11lea1 Méaico1 Banco de dato• del JNl!GJ, 

El crecimiento de la inversión pública fue superior al crecimiento de la inversión privada durante el 

lapso 1960-1980, Ya que la primera creció a 10,S% anual y la segunda en sólo S.6%. En el 
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periodo de 198()-1985, la inversión total presentó tasaS de crecimiento negativas de 4.S% promedio 

anual, donde destaca la caída de la inversión pública (7.8% promedio anual). 

Finalmente la productividad factorial, medida a través de las unidades de producción que se obtienen 

con una unidad de insumos, mostró un componamicnto mínimo en las distintas divisiones que 

componen el sector manufacturero, en contraste con el alto crecimiento de Ja producción, el empico 

y de la acumulación de capital en el periodo de 1960-1980. Es decir, creció 1.2% en promedio anual 

de 1960-1980, por lo cual fue prácticamente nulo, 0.2% en promedio anual, de 1960-1970; mientras 

que en el periodo 1970-1980, su crecimiento se elevó a 2.2% promedio anual (ver cuadro Nº 17 del 

anexo estadístico). 

La industria de la madera y su productos registró un crecimiento negativo de 1.3 y 2.1 % en las dos 

primeras décadas respectivamente. Alimentos bebidas y tabaco, manifestó un crecimiento negativo 

de 2.9% de 1960-1970, recuperándose en 1970-1980, con un crecimiento positivo del 3.4%. 

Textiles, vestido y cuero, así como las industrias metálicas básicas crecieron en la década de los 

sesenta 1.5 y 2.8%, respectivamente, para decrecer ambas divisiones a tasas de 0.4% anual en los 

10 años siguientes. Durante estos dos periodos, imprenta y editoriales mantuvo un crecimiento 

superior al promedio, 3.5% anual. 1..1 productividad del sector qufmico, derivados del petróleo, 

caucho y plástico creció sobre el promedio con 1.3% en Ja década de los sesenta y 4.6% en los 

setenta. 

111.1.2.- Principales Polfticas Industriales y sus Efectos Cualitativos 

El objetivo principal de la polftica industrial antes de la apertura era lograr la sustitución de 

importaciones, se buscaba aislar al productor nacional de la competencia del exterior para que 

abasteciera el mercado interno de manera exclusiva. Esta polftica de protección a la industria 

naciente, suponfa una relación directa entre protección y aprendizaje: existfa plena seguridad de que 

el fabricante aprendía cuando se le protegía de la competencia del exterior. Sin embargo este 

supuesto resultó cuestionable en la mayoría de los casos en los cuales se aplicó . 
.'_-.::1_,> ·. 

Al inició de esta política, la industrialización del paf~. iambién constituyó un objetivo en si mismo, 

generando empleos y promoviendo el crecimienio económico. Además, prevalecla la idea de que 

para ser un país moderno y alcanzar un desarrollo" sosfonido,' México" no sólo se debía especializar en 

la producción de actividades primari~s, como su~ed.ió d~spués de la segunda guerra mundial, es 

St 



decir la industrialiución propiciaba beneficios sociales lales como tecnología asociada, capacitación 

y demma económica en otros sectores. Sin embargo tampoco justificaba las 1'32ones por las cuales 

debía brindarse la protección a través de un mecanismo de sustitución de importaciones o de otros 

apoyos de tipo sectorial. Asimismo se pretendía proteger a los sectores espccffieos considerados 

prioritarios para alcanur la industrialización, el criterio de selección variaba de acuerdo a la 

importancia que se le confcria a determinadas variables en el tiempo; en otras ocasiones el ahorro de 

divisas era el criterio más adecuado o bien la autosuficiencia, la generación de empleos, la 

tecnología utilizada, Ja presencia de insumos en el país, Ja localiueión geográfica o simplemente la 

fuen.a del cabildeo de los sectores. 

Ahora bien, los principales instrumentos que conformaron la política de protección comercial fueron 

los aranceles, los precios oficiales (precios unitarios sobre los cuales se cobra el arancel) y las 

rcstriocioncs cuantitativas por medio de permisos previos y cuotas máximas de importación. Otros 

instrumentos también se consideraban parte integrante de la política comercial cuando se empicaban 

como barreras técnicas al comercio: los procedimientos aduanales, los permisos sanitarios o 

ecológicos, los requisitos de embarque y etiquetado y las normas de calidad y origen, entre otros. 

Los aranceles, los permisos previos y los precios oficiales, formaron parte de Jos instrumcncos que 

más se utilizaron y los de mayor influencia hasta los años ochenta. Cabe señalar que estos 

instrumentos no sólo se utilizaban para proteger Ja industria, sino para otros fines como sostener el 

tipo de cambio, evitar la salida de divisas o simplemente para ampliar los niveles de recaudación. 

En sus inicios, la protección se orientó a promover la producción de bienes de alto consumo por 

medio de los aranceles. En la década de los treinta, el nivel de arancel dependía del tipo de industria 

y de su potencialidad. En 1931, el arancel promedio ponderado de la tarifa era de 24%, mientras 

~uc el máximo era de 63% y se aplicaba a la industria textil,l/ Durante las décadas de Jos treinta y 

cuarenta los niveles arancelarios tendieron a crecer, ~sic constituyó el instrumento más importante de 

la protección comercial mexicana hasta 1947. En 1956 el porcentaje de fracciones arancelarias 

controladas con permisos previo era de 25.3%, llegó a 60% en 1965, a 68.3% en 1970, y abarco el 

100% de las importaciones en 1978. El ndmero de productos que requería permiso previo fluctuó 

entre 40 y 100% del total de fracciones arancelarias en las últimas décadas, como se muestra 
enseguida. 

3/ ldom. pp. 22·23 
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decir la industrialiución propiciaba beneficios sociales tales como tecnologfa asociada, capacitación 

y derrama económica en otros sectores. Sin embargo tampoco justificaba las r.17.ones por las cuales 

debía brindarse la protección a través de un mecanismo de sustitución de importaciones o de otros 

apoyos de tipo sectorial. Asimismo se pretendía proteger a los sectores espec!licos considerados 

prioritarios para alcanzar la industrialización, el criterio de selección variaba de acuerdo a la 

imoortancia que se le con feria a determinadas variables en el tiempo; en otras ocasiones el ahorro de 

divisas era el criterio más adecuado o bien la autosuficiencia, la generación de empleos, la 

tecnologfa utilizada, la presencia de insumos en el pafs, la localización geográfica o simplemente In 

fuerza del cabildeo de los sectores. 

Ahora bien, los principales instrumentos que conformaron la polftica de protección comercial fueron 

los aranceles, los precios oficiales (precios unitarios sobre los cuales se cobra el arancel) y las 

rcstri:cioncs cuantitativas por medio de permisos previos y cuotas máximas de importación. Otros 

instrumentos también se consideraban parte integrante de la política comercial cuando se empicaban 

como barreras técnicas al comercio: los procedimientos aduanalcs, los permisos sanitarios o 

ecológicos, los requisitos de embarque y etiquetado y las normas de calidad y origen, entre otros. 

Los aranceles, los perrnisos previos y los precios oficiales, formaron pane de los instrumentos que 

más se utilizaron y los de ma}·or influencia hasta los años ochenta. Cabe señalar que estos 

instrumentos no sólo se utiliuban para proteger la industria, sino para otros fines como sostener el 

tipo de cambio, evitar la salida de divisas o simplemente para ampliar los niveles de recaudación. 

En sus inicios, la protección se orientó a promover la producción de bienes de aho consumo por 

medio de los aranceles. En la década de los treinta, el nivel de arancel depcndfa del tipo de industria 

y de su potencialidad. En. 1931, el ariln~el promedio ponderado de la tarifa era de 24%, mientras 

'IUC el máximo era de 63% y se áplicaba a la industria textiJ,31 Durante las décadas de los treinta y 

cuarenta los niveles arancelarios tendieron a crecer, éste constituyó el instrumento más imponante de 
la protección comercial mexicana' hásta · 1947. En 1956 el porcentaje de fracciones arancelarias 

controladas con permisos previo e;;. de 25.3%, llegó a 60% en 1965, a 68.3% en 1970, y abarco el 

100% de las importaciones e.n' 1'97g, El número de productos que requcrfa permiso previo fluctuó 

entre 40 y 100% del toial .de .fracciones arancelarias en las últimas décadas, como se muestra 

ens.'guida. 

31 IJom. pp. 22·23 
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ASIO 

19632 

196S' 

1966' 

1969' 
1971Jl 

1973' 

19742 

197S' 
1978• 

1979' 

1982' 

REGll\IEN ARANCELARIO 
lnorcentaiel 

lmool1aciones sulelas a DCnnl•o 

4S.0' 

60.0• 

100.01 

6S.1 1 

68.3' 

64.31 

74.3• 

91.01 

100.01 

40,9' 
100.0• 

Fuen1e: 1 Porcentaje del ndmero de fracciones sujelu • precrn oficial. 
2 A. Cbdenu Ortea•, Al¡uno1 Asp«to1 Sobre lo1 Jnstrumen101 de Control en la Polílica de CoiMrcio Eaterior 
Ml!lic:o, Invcaliaacidn Econdmica n'1m. 137, enero marz.o de 1976, cuadro l. 
3 Ricardo Cavuos L., Evolucidn del Proteccionismo en Mé•ico, Mt!•ico, Comercio y DesanoUo, 
nov-dic 1977, pp. 41 
4 SECOFJ, U PolClica Arancelaria en Cifra:;, noviemhri: de 1988 (mirMO¡::rafiado) 
• Porcentaje del valor total de las importacion~"· 

Aunque estas flucluacioncs se debieron en panc a cambios en la polílica induslrial, se explican 

lambién porque los permisos de imponación fueron ulilizados como auxiliares para disminuir las 

presiones en la balan1.-i de pagos. Es así como el modelo propició que al momcnlo de cerrar la 

economía, la induslria nacional creciera acclcradamenle al abasleccr de manera exclusiva el mercado 

inlcmo. A partir de cnlonces, la incapacidad de la induslria para buscar nuevos mercados en el 
exlerior propició que la inversión empezara a conlracrse al igual que el crccimienlo induslrial. La 

polí1ica comercial proleccionisla se complemenló con la regulación por pane del Estado 

pr:klicamenlc en todos los renglones de la aclividad económica del paf s. El gobierno cslablcció lodo 

tipo de regulaciones con el fin de distribuir pane de las rentas económicas que generaba la alta 

prolección comercial en los mercados. 41 

41 ldcm. pp. 26 
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Asimismo se controlaba la entrada y salida de nuevos competidores, se incidla en controles 

generalizados de precios y se aplicaban regulaciones restrictivas en materia de inversión extranjera a 

la producción y distribución de ciertos productos, asl como a la explotación de recursos naturales. 

Esta situación provocó que los beneficios que reciblan muchos sectores a través de la elevada 

protección comercial se neutrali>.aran al absorber los costos y distorsiones derivadas de la excesiva 

regulación que se les imponía. También se reguló tanto la inversión extranjera directa como la 

transferencia de tccnolo¡ía del exterior a fin de evitar que las rentas monopólicas derivadas del 

sistema de protección salieran del país. Paralelamente, se impedla la participación mayoritaria de la 

inversión extranjera en actividades que, por lo general, coincidían con ser las mú reguladas y a su 

vez generaban las mayores rentas u obtenían subsidios directos.!/ 

Con los años se acumularon leyes, reglamentos, códigos y disposiciones que constituyeron serios 

impedimentos para el desarrollo de la actividad económica. Infinidad de regulaciones se tomaron 

obsoletas y en algunos casos abiertamente contradictorias. Todo ello causó grandes costos a la 

sociedad: daño en los niveles de competencia, productividad y eficiencia, calidad de los productos y 

en general limitó el potencial de crecimiento económico. Asimismo se generaron efectos 

distributivos, privilegiando a ciertos grupos de la sociedad a costa de otros. La aplicación, 

integración y coerción del esquema regulatorio recaía en el libre arbitrio de diversas autoridades. 

Esto generó problemas de corrupción y dificultó la toma de decisiones de los particulares, debido a 

la incertidumbre e inseguridad jurídica, asociadas con la actuación del gobiemo.61 

Ahora bien el papel del Estado como productor directo de bienes y servicios evolucionó 

constantemente desde el inicio del programa de sustitución de importaciones. Al principio la 

creación de empresas paraestatales planteaba como objetivo proveer bienes y servicios básicos a la 

población, asl como administrar sectores nacionalizados. En este sentido, se creó la Comisión 

Federal de Electricidad, Petróleos Mexicano, Ferrocarriles Nacionales y diversos bancos de 

desarrollo. 7/ Así se invirtieron recursos en la producción de acero, carbón, fertilizantes y papel. 

En 1938, se inició el primer plan s~xenal, sólo existlan 36 empresas públicas, básicamente 

relacionadas con el petróleo y electricidad. Para 1970, se habían incorporado 236. Al disminuir la 

dinámica de la inversión privada a principios de los setentas, El estado decidió impulsarla con una 

mayor inversión total. 

5/ ldem rr· 26, 
6/ ldem pp. 30 
7/ A>re Armella Pc:dro; El Camloo Mexlrano de la Tran•rnrmacldn Econ<lmlca: México, E<I. FCE, t993, pp. 29 
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La inversión del sector paraestatal pasó de representar 4.6 del PIB, a cerca de 8% en 1981. La 
inversión pública se aplicaba de manera indiscriminada en prácticamente todas las áreas de la 

economía, en 1982 el número de empresas paraestatales ascendía a 1155, las cuales ocupaban el 

10% del empleo total de la economía y contribuía con el 18.5% del producto bruto nacional. El 

crecimiento que tuvo el sector paraestatal no respondió al carácter estratégico de las empresas del 

Estado, sino a una operación masiva de rescate destinada a conservar fuentes de empico en empresas 

técnicamente quebradas. 81 

Por otro lado, en sus inicios el esquema fiscal mexicano estaba diseñado para recaudar impuestos 
con un mlnimo costo administrativo para el fisco. Existlan los impuestos de carácter cedular que 

gravaban a los contribuyentes de acuerdo con sus fuentes de ingresos hasta 1960. Asimismo, se 

aplicaba un gran número de impuestos especiales sobre la producción industrial, la explotación de 

recursos naturales como minería y petróleo y sobre el comercio exrerior. 

A mediados de los sesenta se eliminaron los impuestos de tipo cedular, esrableciendo el impueslo 

global'sobre el ingreso, tanto a empresas como a personas flslcas. El impueslo sobre la renla se 

dividla entre causantes mayores y menores de acuerdo a cierto monto de ingresos, los primeros 

lriburaban sobre una tasa progresiva con una tasa máxima de 42%, a excepción de la agrolndustria y 
edilorial. Existían fuertes incenlivos pa.ra subdividir proyeclos de inversión gravados a una tasa 

menor o para buscar una mayor ulilidad en las empresas: Se uliHzó el esquenia de acredilamicntos 

fiscales a través de Cenincados de Promoción Fiscal (Ceprofis) ·en el impuesto sobre la rentii a 

empresas, como parte del subsidio para los sectores indusrriales priorilarios.9'. · 

81 ldem. rr. 30·31 
91 FemA.ndez Anuro y Rk.trdo Samaniego; A I>eicriptinn nnd unalysl11 or lhe E\tructurc or FilitUI lntl'nlh·cs to 
lndmu·y in J\f&ico; ITAM 1 Mi!xico. 1986. cuadro estructura impositiva en Mi!:cico 
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lll.1.3.· Correlación entre Jos Diversos Instrumentos de Polltica y sus Efectos en Ja Producción, el 

Empico, la Inversión y la Productividad 

Para el desarrollo de este inciso se tomó en consideración Ja ponencia presentada en el Colegio de 

México, en un Seminario sobre la Política Industrial en México, celebrado en abril de 1994, editado 

a finales de ailo por SECOFI, NAFINSA y FCE. La determinación de empicar la información es 

debido al periodo de investigación que se estudia y que, debido a Ja enorme información que se 

requiere y por ser un tema de análisis amplio, utili7.amos Jos resultados que se obtuvieron. 

Para realizar Ja evaluación de la eficacia de Jos instrumentos sectoriales de política industrial se 

tomaron Jos indicadores de generación de empleos, inversión, productividad y el crecimiento de Ja 

producción. La metodología utili7ada en esta investigación fue Ja propuesta por Richard Bcason y 
Da,•id E. Westein. tO/ 

Así, se estimaron los coeficientes de correlación simple entre la protección efectiva implícita, Jos 

subsidios menos Jos impuestos indirectos, Ja tasa efectiva impositiva y Jos créditos de la banca de 

desarrollo con el crecimiento del Plll manufacturero en cada una de las ramas industriales, con el 

empico, Ja acumulación de capital y la productividad empresarial. La decisión deadoptar Ja 

protección efectiva implícita fue porque engloba instrumentos de política comercial; Asimismo Ja 

""ª efectiva impositiva fue seleccionada, porque inide Ja tasa marginal impositi.va,. una vez 
considerado el impuesto sobre la renta a las empresas y ·1os incentivos sobre la inversión y el 
empico, los subsidios menos los impuestos indirectos y los créditos de la banca de desarrollo, por 

ser los instrumentos más comunes de Ja polltica sectorial. 

La estimación de estas correlaciones permite medir la asociación de una variable a otra aunque debe 

aclararse que no se puede establecer una rei~ción sólida de c~usálidad. Sin embargo, frente á las 

limitaciones de Ja información y de.modelos _de equilibrio general desarrollados para:Ja economía 

mc~icana, esta metodología ofrcc~ u-n- PdrTI~r ·~~c!camicrll~, dc1.·~.uc pueden· dcr!Var ·c.~nc.~·~si.~~cs 
preliminares acerca de las poUti~as scét~rfales. Liis .. corrclacion_es éstimadas y sus.'resuhádos se. 

prescn~1n en los cuadros siguientes: 

. . -, . 

IDi Richard Deason y Oa\'id n: Wcs1drÍ; On~~1h. Economi~es Or S~lc, .lnd Tla¡.geting in Jitpan.(1955·1990), Jfar.·ard 
inslitulo nf r:.conom~c Rescan:h, (Oocumcto "parn di5CUsldn 1644); 1993. ' 

56 



Coml8cldn del PBI con 
Protección efectiva 1 

Crédilol 
Impuestos menos subsidios2 
Tasa efectiva de imouestosl 

Coeftclente de correlacldn 
0.46• 
0.46• 
.o.ss• 
-0.13• 

• No e•istc correlac16n ealadCsticamentc 1i¡nlfic.tiva en un nivel de confianza del 95 '5 
1 periodo t960·t980, 2 periodo 1970·t980, l periodo 1980-t985 
Fucnle: La política lnduatrial Ante la Aper1urai. SECOFI; NAFJNSA; FCE, Mdlico, 1994, pp. 42-47 

Los datos que se oblienen del cuadro anterior son que e•iste una baja correlación (0.46) entre las 

ramas induslriales que presentaron los niveles más altos de protección efectiva implícita y aquellas 
ramas que presentaron un mayor crecimiento en su producción. No e•iste correlación 
estadísticamente significativa entre las divisiones del sector manufacturero con mayor protección 
efectiva implícita y las divisiones que generaron mayor empico, mayor acumulación de capital y 
mayor productividad sectorial total. 

Correladdn del emnleo con 

Protección efectiva t 
Crédilol 

lmpue•tos menos subsidios2 
Tasa efectiva de imnuestosl 

Coeftclente de romladdn 

o.s2• 
0.56• 
·0.41• 
·0.38• 

• No Cliale conel1c1ón eatadl1111camenle a1¡:nifica11v• en un nivel de confiani.a del 95~ 
t periodo 1960·1980, 2 periodo 1970·1980, l periodo 1980-t985 
Fuente: La polílica lndUAlrial Ante la Aper1u111. SECOFI; NAFJNSA: FCE. México, 1994, pp. 42-47 

Se manifiesta una alta correlación negativa (-0.38) enlre las divisiones del sector manufacturero que 
lograron los mayores subsidios netos de impues1os indirectos y las que obtuvieron la mayor 
productividad empresarial. No se plantea una correlación estadísticamente relevante entre dichas 

divisiones y aquellas con mayor crecimiento del producto, empico y de acumulación de capital, tal y 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Correl•cldn del u11ltal con 

Protección efectiva• 
Crédito! 

Impuestos menos subsidios? 

Tasa efectiva de imoue•losl 

coenclente de correlación 

o.oo• 
0.11• 
0.29° 
o.s1• 

• No Hl!lte correl1c1óo eatadfat1camentc si¡nificauva en un nivel de confianu del 9S% 
1 periodo 1961).1980, 2 periodo 197().1980, 3 periodo 198().1985 
Fuen10: La poUlica lnduSlrial Anle la Apertura. SECOFI; NAFINSA; FCE, M~•ko, 1994, pp. 42-47 

Por otra pane, se exhibe una correlación negativa entre las divisiones del sector manufacturero que 

recibieron la menor tasa efectiva de impuestos y los sectores que obtuvieron la mayor productividad 

empresarial total (-0.95), no existe una relación estadísticamente significativa con el resto de la. 

variables. 

Correlación de la producU.ldad empresarial 
con 

Protección efectiva• 
Crédito! 

Impuestos menos subsidios2 

Tasa efectiva de imnuestosl 

coenclente de correlación 

0.11• 
0.2• 

-0.81° 
-0.95* 

• No C:.llisl.., corrch1c1ón O!itacfüt1camenle 51gruficahv1 en un ni\'d de confianUI di:l 95% 
1 rcriodo 1960·1980, 2 periotlo 1970·1980, J ('Criado 1980·1985 
Fuente: La rolílica lnc.lu!itrial Anlc la A~rtura. SECOFI; NAFINSA: FCE, Mé.llico, 1994, rP· 42-47 

No existe una relación cstadfsticamcntc significativa de las divisiones que recibieron mayores 

créditos de la banca de desarrollo con aquellas en la. cuales creció m;ís la producción, las que 

generaron el mayor empico, que acumularon mayor capilal y que lograron una mayor productividad, 

En general los coeficientes de correlación entre los diferentes instrumentos de política son bajos, con 

excepción de los impucslos menos subsidios, los cuales están correlacionados negativamente con los 

demás instrumentos. 
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La baja o nula correlación entre Jos instrumentos de polltica .sectorial como la protección, las tasas 
impositivas efectivas, Jos impuestos indirectos y subsidios y los cré<litos de la banca de desarrollo 

con el empleo y la producción, puede ser explicada porque todas las políticas se neutralizaron unas a 
otras entre sr.111 

La productividad, factor que es fundamental en el crecimiento de la economía, tuvo un desempeño 

pobre en el periodo 1960-1980, por la.lito su contribución fue mínima para explicar el crecimiento de 
la economía. La correlación entre las políticas sectoriales mencionadas y el crecimiento de la 

productividad resultó alta y negativa, ya que las política no lograron una transferencia nera de cada 
sector. Sin embargo, sf introdujeron distorsiones en los incentivos económicos al afectar las 

decisiones entre el uso del trabajo y el capital, en la asignación de recursos entre sectores, en la 
rentabilidad entre sectores y en Jos precios relativos de los bienes y servicios. 

Correlación Crédilo Protec:cidn Proleccidn Protcccidn Jmpui:.~1os - lnipu~stos - TL" 

do efectiva eíccliva efocliva subsidios subsidios ~ft=ctiva de 

1960 1970 1980 1970 1980 imrt. 1980 

Con crédilo O.JO 0.15 0.16 ·0.48 ·0.07 -0.22 
Protección 

efcc1iva 

1960 O.JO 
1970 0.15 ·0.40 
1980 0.16 ·O.SO ·0.03 

fmpUC.!!IOS • 

Subsidios 

1970 ·0.48 -0.40 
1980 ·0.07 ·0.50 
Ta.\U 

EftXliva de 

Impuestos 

1980 ·0.22 0.25 
• No e'i11c correlación catadl•tkamentc 1ignificativa en un nivel de confi11t1.a del 95% 
Fuenre: La pol!lica Jndu.strial Anle Ja Apertura. SECOFJ: NAFJN:;A: FCE, Mc!'.xico, 1994, pp. 46 

11/ Gardo R. Adolbcrto coordinodor, La Pulllica lndmlri•I m Midco, SECOl'I, COLMEX, tTA~f, CONCAMIN, 
Mé•ico, 1994. pp. 23·28 
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Las variables que e•plican el notable crecimiento económico entre 1960-1980 se encuentran en la 

estabilidad macrocconómica en el marco institucional, en el crecimiento de la fuerza de trabajo y sus 
niveles de calidad, asl como en la acumulación de capital en la economla me•icana.12/ 

111.2.- Los Instrumentos de la Nueva Política Industrial 

El periodo 1977-1994 se caracteriza por la transición en muchos sentidos, y esto de alguna forma ha 

condicionado el desarrollo de la política industrial. Pasamos de una economía cerrada a una abierta. 

En esencia, el nuevo enfoque de pol(tica industrial tiene como propósito fundamental crear mercados 
competitivos. En contraste con el pasado ésta se caracterizaba por una participación excesiva del 

gobierno en la industria, la cual también se expresaba en regulaciones excesivas que obstaculizaban 

d desempeño empresarial, as( como por una protección exagerada, y en ocasiones redundante, de 

determinadas ramas industriales, en detrimento de otras. 

A me este panorama, y como resultado de la profunda crisis que enfrentó la economía en los. años 

ochenta, y en particular eri' .. 1986;1987, se estableció una nueva estrategia que tomó la forma de 

medidas de carácier estructural; referidas a la apertura comercial y a la dcsreguláción económica, y 
medidas de tipo macroccónómico coyuntural, enfocadas a lograr la estabilización global.13/ 

La desrcgulación de diversos ~ectores, ramas industriales, y actividades conierciales resulló un paso 

obligado, que en lo interno era la contraparte de los compromisos de liberalización comercial con el 

exterior, ésta ha abarcado un gran ndmcro de actividades, entre las que destacan: el autotransporte 

federal, el etiquetado y envasado de productos, la tran.sferenci:i de tecnología, el uso de patentes y 

marcas, las actividades de la industria automotriz, petroquimica. de equipo de cómputo, 

farmacéutica, salinera, azucarera, etc. ·Al mismo tiempo, se· ha avanzado en la eliminación de 

diversos controles y subsidios de tipo administrati\·cÍ, fis~ai ·y financiero entre otros. 

12/ SMchez Ugartc F. M. Fcm'ndcz P. Eduardo P. Mota: La Polllka lndwtrial Ante la A~rtura, Cd. SECOFI, 
NAFINSA. FCE •• Méaico. 1994. pp. 15-17 . 
13/ ViUarreaJ Rcnd¡ La Contrarrcvolucidn Monctlri!lta: Tcorfa, PolClica Económica e ldoolo¡;fa del Ncoli~ralilm10; EJ. 
FCE, Ocw.00 Méalco 0 1986. pp. 384-426 
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En Jos últimos años el esfuerzo de apertura se ha centrado en las negociaciones, terminación y 
puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC), La nueva p0Htica 

industrial se ha puesto en práctica por medio de un conjunto de instrumentos que incluyen los 

siguientes: Ja promoción de Ja inversión, el comercio exterior, Ja política comercial, normalii.ación )' 

calidad, tecnología, capacitación y asistencia técnica, pequeña y mediana industria;' así como de 

carácter financiero y ecológico, Asimismo se han operado los programas sectoriales, Ja política de 

precios y compras públicas y la política regional. t41 La promoción a la inversión y el comercio 

exterior es instrumento fundamental de la nueva política industrial, por Jo que se analii.an más 

ampliamente. 

111.2. J.- Promoción de la Inversión y del Comercio Exterior 

Como se dijo anteriormente, la inversión y las exportacione~ han ·sido los factores que han 

impulsado el crecimiento económiéÓ e :industrial. de M~xico én la etapa reciente. Estas políticas 

abarcan mCdidas ·en, matéria· tributaria, en doÓde se ha instrumentado un sistema impositivo 

competitivo; con relación al restó del mundo,- incluyéndose tratados para evitar la doble tributación, 

cuyo propósito es l_ratar'de_que la inversión fluya al país sin distorsiones impositivas. En cuanto a los 

eslfmulos fiscales, éstos éonstiluyen incentivos de carácter general, que contrastan con los csllmulos 
selectivos y ·casulsticos' del pasado, IS/ 

La promoción de Ja inversión extranjera directa ha sido clave en esta nueva etapa del desarrollo 

industrial. Esto es asf, no sólo porque se requieran los recursos financieros externos para 

complementar el ahorro nacional, sino porque, adicionalmente, esta inversión aporta la tecnología 

avanzada y el acceso a Jos mercados internacionales, con lo que se facilita la entrada de las empresas 

mexicanas a dichos mercados. 

Se cuenta con una legislación que comprende la Nueva Ley para la Inversión Extranjera y un nuevo 

reglamento, t61 que la regula en aspectos más específicos. Como organismo encargado de Ja 

promoción, ha estado funcionando el Consejo Mexicano de Inversiones, en el cual colaboran Jos 

sectores público y pri~ado, especialmente instituciones financieras. 

',"; . ' ' . 

t41 S"1choz Ug1r1c F. M. Femindez P. Eduardo P. Mota: La Polltlca lndl&lilrial Ante la Apertura, Ed. SECOFI, 
NAFINSA, FCE., M~dcti; 1994, pp. 53 ,>_,•: . . . ' 
IS/ldcm.pp.61 : _ ',.:._.~,, ,: __ ,:_:,,._ ,, ',· · ... _ 
16/ J..a nueva l..ey de: Jnv~rsldn ~xtranje~·,~ publ~có en el l?_iario Oficial de la fi:Jerac:ión el 27 de diciembre de 1993. 
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Asimismo se ha implementado el Sinpex, como sistema de información, promoción y negociación, 

con los inversionistas extranjeros y nacionales. La promoción del comercio exterior incluye varios 
instrumentos, entre ellos la Compex que es una comisión de coordinación de políticas y acciones de 
fomento, funciona como foro que da solución a los problemas que enfrentan los exponadores. El 
esquema Altex reconoce la contribución decisiva que hacen las empresas altamente exponadoras al 

equilibrio comercial ex1emo y persigue darles facilidades de tipo administrativo, fiscal y financiero, 
lo mismo que el Pitex, que se especializa en las empresas que requieren de imponaciones temporales 

para lograr su producción para los mercados externos. Asimismo, el Draw Back que consiste en .la. 
devolución de impuestos. 

En cuanto a Ja política comercial se Je considera Ja más imponante para el desarrollo lndustrlal; e~ 
panicular, por que el componamiento de las empresas en los próximos años se :verá p;of~nd~niente 
determinadas por la operación de Jos tratados comerciales, que definen las pollÍiCru; ·; s~guir en el 
largo plazo. De mayor relevancia es el TLC de América del Nene, ya que 1.as irivcrslónes.y las 
escalas de producción para un gran n~mero de empresas aumentarán y cambiaran de .. d~cisiones 
sobre líneas y modelos, que ahora atenderán el mercado regional. Lo mismo suc~er.Í al. entrar' en 
operación el Acuerdo Comercial con Colombia y Venezuela, el Acuerdo· de· Complementai:ión 
C<:onómica con Chile y los Acuerdos con los Paises Centroamericanos. Dentro de estos ~cu~rdos; 
un aspecto básico de la política arancelaria es la definición de los aranceles a terceros paises. 
Asimismo la regla octava tendrá especial utilidad en la industria automotriz y de Cq~ipo dé cómputo; 

al simplificar la operación aduanera. Las franjas fronterizas y zonas libres cambian su sentido al 
aplicarse Jos acuerdos comerciales, el objetivo central es tener un régimen arancelano unificado con 

el resto del pals en el mediano plazo, eliminando cualquier trataroiento diferencial, por zonas 
geográficas o por scctores.17/ 

17 / El 24 J13 diciembre de J 993 se publicó en el Diario Oficial e.le la Federación el decreto que establece el esquema 
arancelario de lransicidn al ré¡imen comercial general del país para d comercio, restaurantes,· hoteles y otros servicios 
ubicados en la re1ión fronleriDI norte, el cual suslituye el decreto del 31 de octubre de 1989. E~ el decreto de región 
fronh:rilJI fueron abro¡adu Jas l.ODU libres a partir del 1 de febrero de 1994. 
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Asimismo se ha implementado el Sinpcx, como sistema de infcrmación .• promoción y negociación, 
con los inversionistas extranjeros y nacionales. La promoci6n ~el co_m~~cio cxt~~or incluye varios 
instrumentos, entre ellos la Compcx que es una comisión de coordinación de polfticas y acciones de 
fomento, funciona como foro que da solución a los problemas que· enfrentan los exportadores. El 
esquema Altex reconoce la contribución decisiva que hacen i.S.empresas altamen.te exportadoras al 

equilibrio comercial externo y persigue darles facilidade~ cié upi; adminÍstráÚv~. fiscal y financiero, 
lo mismo que el Pitex, que se especializa en las ~m.prcsas qÚe requieren de importaciones temporales 

para lograr su producción para los mercados ext.crrios; Asli'nis~o'. el Draw Back· qi1e consi.ste en la 

devolución de impuestos. 

En cuanto a la polftica comercial se le considera la más hnportant~ pam el desarrollo industrial, en 
particula:, por que el comportamiento de las empresa·s-en los p;:.sximos años se verá profundamente 

determinadas por la operación de los tratados 'comerciátes, .qu'e definen las pol!licas a seguir en el 
largo plazo. De mayor relevancia es el TLC de' Améric~· del, Norte, ya que las· inversiones y las 

escalas de producción para un gran númcr~ de empresas_ aumentarán y cambiarán de decisiones 

sobre líneas y modelos, que ahora atenderán el mercádo régional. Lo mismo sucederá al entrar en 
operación el Acuerdo Comercial con Colombia y Venezuela, el Acuerdo de Complementación 
Económica con Chile y los Acuerdos. con los: Paises Ccmroamericanos. Dentro de estos acuerdos, 

un aspecto básico de la política arancc.lalia_ es ·'ª .definición dé los aranceles a terceros países. 
Asimismo la regla octava tendrá especial útilidad en la industria automotriz y de equipo de cómputo, 

al simplificar la operación aduanera.:. Las rianjas fronterizás y zonas libres cambian su sentido al 
aplicarse los acuerdos comerciales, cÍ obJ~tí~o central es tener un régimen arancelario unificado con 

el resto del país en el mediano plázo',eliminando ,cualquier Írataruiento diferencial, por zonas 
geográficas o por sectores. t7t · · 

17/ El 24 de diciembre dc.1993 ·~publicó en~¡ Diario Oficial de' la F~Cra~idn' ~I di:creto que establece ~I'esquema 
arancelario de lransicidn al rd¡:ii:n~n co~crcial general del pafs pira· el comercio, restau'?'"tes, hoteles y otros i;crvicios 
ubicados en I• R&ión frontcri1..1 norte, el cual awitituye el decrelo del 31. de octubre de 1989. En el decreto de región 
rmnteri1.1. fueron ~b~a·.du las U)~ li~rcs. part,ir del 1.~dc febrero de 1994.: . 
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Ill.2.2.- La Política Para la Industria Maquiladora de Exportación 

Diversas medidas se han destinado a promover el des.mallo de la industria maquiladora, la cual se 
ha consolidado en términos estadísticos en los últimas años como uno de los principales generadores 

de empico y de divisas con que cuenta el país. El gobierno federal ha definido un marco normativo 
que responde a la situación de apenura externa de la economla y de la propia industria maquiladora, 
con el Decreto para el Fomento y Operación de la IME, publicado el 22 de diciembre de 1989. En 
este ordenamiento se consideran dos grandes áreas. Simplifica y desconcentra los procedimientos 
relativos al sector e incorpora nuevos lineamientos que favorecen sus operaciones. Se han reducido 
los tiempos de resolución de los trámites y los procedimientos se resuelven en el lugar de la planta. 
Se ha establecido la ventanilla única, que permite al inversionista realizar ante una sola dependencia 

sus trámites. 

Entre las nuevas disposiciones destaca la imponación de insumos y equipo productivo así como de 
equipo no vinculado directamente con la producción de la empresa, tales como: telecomunicación, 
cómputo, y cajas de trairleres y contenedores, se incorporan las actividades de servicio y las 
actividades de maquila por capacidad ociosa en el esquema, asimismo, se introducen las operaciones 

de transferencia y submaquila entre empresas maquiladoras y empresas sin programa de maquila. 

El nuevo esquema de ventas en el mercado nacional permite una mayor panicipación del sector 
maquilador en el mismo. Ofrece allemativas al pagar el impuesto de imponación con base en el 
arancel del producto terminado o en el arancel correspondiente a las panes y componentes 
extranjeros, los proyectos denominados "albergue" o "shcller" brindan al inversionista extranjero la 
opción para realizar operaciones de maquila sin administrarlas directamente, 

El decreto que modifica al diverso para el fomento y operación de la industria maquiladora de 

exponación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993. Este nuevo 
ordenamiento elimina la restricción de las ventas en el mercado nacional. Las libera paulatinamente 
durante los próximos siete años, así como el requisito de presentar una balanza equilibrada de 
divisas para las empresas, además, permite que las actividades de los servicios se ofrezcan a las 
maquiladoras o a las empresas que cuenten con un programa de imponación temporal para producir 
anículos de exponación. 

En la política de promoción de maquiladoras panicipa el sector público y privado, con los tn:s 

niveles de gobierno, la banca de desarrollo y comercial, asl como los organismos promotores 
privados y propietarios de parques industriales, en esta promoción sobresale la difusión del esquema 
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de maquila y el propósito dh impulsar la inlegración nacional de Ja IME, así como Ja reubicación de 

empresas fuera de la franja fronleril.3 norte. 

111.3.- El Desarrollo de Ja Industria Maquiladora de Exportación en el Periodo 1984-1994 

En terminos generales, Ja lME se ha convenido en Jos últimos diez años en un importante detonador 

del desarrollo económico de la franja fronteril.3 none del país. Su impacto a nivel nacional se ha 

reflejado basicamente en un crecimiento imponante en el número de eslablecimientos, Jos cuales se 

han más que duplicado en el lapso de estudio, al pasar de 722 en 1984 a 2,064 en 1994, Jo que 

significa una lasa media de crecimien10 anual del 11. 1 % que comparada con el periodo anterior 

significa 10% anual de diferencia (ver cuadro Nº 18 y 19 del anexo estadfstico). De manera paralela 

se aprecia un incremenlo medio anual significarivo del 1.6% en la generación de empleos, en tanto 

que el valor agregado presenla un 16.4% de diferencia en Jos dos periodos de esludio. Asimismo se 

puede decir que se ha triplicado el número de fuentes de ocupación, el cual asciende para 1994 a 

579,422 mil empleos. 

Por lo que se refiere al valor agregado, que equivale a la aportación nela de divisas de este sector a 

la economfa nacional, las cifras indican un crecimiento del S9.4% Jo que da como resullado que para 
1994 esle sector alcance Jos 78,314 millones de nuevos pesos por este concepto (ver cuadro Nº 18 y 

20 del anexo estadfslico). Aquí es importante destacar también que ha pesar de la dinámica de Ja 

IME, Ja proporción de insumos nacionales se ha manlenido relativamenle estable, el porcentaje sigue 

siendo similar al porcentaje del periodo anterior J.4%. 181 

Es tambien relevante subrayar que no obstan1e Ja contensión salarial que ha caracterizado el 

panorama laboral de Jos últimos años las remuneraciones y prestaciones al personal ocupado se han 

incrementado a una tasa media anual del 60.4%, en los últimos diez años, es decir un 29.1 % más 

que el periodo 1974-1983. (ver cuadros Nº 20, 21y22 del anexo estad!s1ico) 

En el periodo de referencia Ja'econom!a mexicana ha experimentado una de las crisis más severas de 

su his1oria conlemporanea, Jo que ha derivado en Ja reducción significativa del crecimiento 

económico, de Ja inversión y del empleo. Con algunas excepciones, el crecimiento del sector 

industrial se ha conlraido y' el mercado interno continua aún sin encontrar caminos viables y 

sosrcnidos para su recuperación. 

181 SECOFI; llala11<C! y ...... Pl'<liY~< de 1• IME 19113-1988 Mlxiio, mimeo¡rafiodo, 1988, pp. 4 



Adicionalmente la escasez de divisas, la deuda externa y el servicio de la misma han restringido las 

oportunidades de financiamiento del desarrollo y las posibilidades de apoyo a importantes programas 

de infraestructura y servicios, que son indispensables para no detener el crecimiento de las 

actividades productivas. 

En este contexto la JME por su extrecha vinculación con el exterior y por la dinamica propia de sus 

actividades, ha podido no sólo mantenerse separada de los efectos de la crisis sino que incluso, ha 

logrado una evolución acelerada y sostenida que la sitlla como un importante rubro de los ingresos 

de cuenta corriente de la balanza de pagos del pafs y como una fuente de generación de empleos, no 

sólo en la frontera norte sino wnbien en otras regiones del territorio nacional. 

111.3.1.- Importancia Como Generadora de Divisas 

La generación de divisas de la JME en nuestro país, se evallla sobre la base de la derrama económica 

de esta industria, medida a traves del valor agregado, donde el principal componente es el de sueldos 

y salarios, cuyo peso relativo es muchas veces superior al SO% (ver cuadro Nº 22 del anexo 

estadístico), los demás componentes son: prestaciones gastos diversos y utilidades. 

Estadísticamente, las divisas generadas por la IME se registran como ingresos por servicios de 
transformación en la balanza de pagos del pafs. En 1983 la generación de divisas se situó en 829.S 

millones de dólares (mdd). cifra que significó una reducción del 2.6% respecto a 1982, variación 

que se explica fundamentalmente por las devaluaciones ocurridas en ese mismo allo, lo cual 

desvaloriza la cantidad de dólares del pago a los factores componentes del valor agregado, 

esencialmente la tasa salarial (que constituye el mayor porcentaje del valor agregado). Para 1984 la 

generación de divisas se coloca en los l, ISS mdd lo cual representó una variación anual con respecto 

al allo anterior de 41 % , esto fue debido a la estabilidad del tipo de cambio y la recuperación 

económica de los Estados Unidos. Los dos siguientes años presentaron la misma tendencia, en 1987 

se inicia un repunte notable. La cantidad de divisas generadas fue de l ,600 mdd que representó una 

tasa media de crecimiento del 24.5 % • Este aumento tiene su explicación en el incremento de la 
inversión en la industria, as! como por la disminución del deslizamiento del tipo de cambio. Para 

1988 se tuvo una tasa de crecimiento del 46.S%. Aqul cabe 1cñalar que sólo tres actividldes 

(material y equipo de transporte, aparatos y equipo eléctrico y electrónicos y accesorios de la misma 

rama industrial) aponaron el 67% de las divisas generadas por la IME en su conjunto. Los siguientes 

allos continuaron con la misma tendencia, aunque se pueden apreciar disminuciones de varios dígitos 

de diferencia. 
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Finalmenre cabe hacer notar que Ja generación neta de divisu mostró un crecimiento anual del 

21.8\lli al pasar de 818 mdd. en 1983 a 4,809, mdd en 1992. La cifra de este último año representó 

el 7.9\lli en la cuenta corriente de la balan;ia de pagos, convirtfendose en Ja segunda fuente de divisas 

para el pafs despu~ el petróleo. 

Es indudable que la IME se ha colocado en un Jugar preponderante dentro de los sectores más 

importantes en cuanto a 1eneracldn de divisu. Lo anterior se hace evidente a partir de los ailo• 
ochenta, cuando se inicia un repunte de la 1Ctividad. Al realizar una comparación de la IME con el 

sector turisdco y de transacciones fronterizas, que tradicionalmente son tos rubros importantes en la 

generación de divisas, se observa lo siguiente: 

GENERACION DE DIVISAS EN MEXICO 1913-1992 
Tau de crecimiento anuat 

A~O INDUSTRIA TURISMO TRANSACCIONES 

MAOUILADORA FRONTERIZAS 

1983 -2.6 IS.5 -10.7 

1984 41.2 20.2 20.3 

1985 11.0 -12.0 -11.2 

1986 0.2 4.0 l.S 
1987 25.S 28.3 2.3 

1988 46.S 10.6 18.8 

1989 30.1 17.2 24.S 

1990 19.1 14.0 14.0 

1991 13.7 11.2 1.6 

1992 16.3 2.2 1.4 

Fuente~ Informe anual del Banco de M~xico. 1983·1994 

Se puede apreciar en el cuadro anterior que la IME presenta tasas superiores a los dos sectores de 

referencia, se observa tambi~n que sólo en los allos de 1983, 1985 y 1986 hubó estancamiento. Sin 

embargo, Jo que nos inreresa es determinar si Ja contribución de la !ME a la balan;ia de pagos 

mantiene una rendencia favorable en esre rubro y si esta aportación puede toniarse en cuenta como 

una fuente estable que contribuya al desarrollo de los programas económicos internos del pafs. Se 

puede resumir que como es evidente, el comportamiento es inestable y no mantiene una tendencia 

ascendente. Adicionalmente, la mayoría de los insumos (98%) que requiere la !ME provienen del 

exterior, (ver cuadros Nº 23 y 24 del anexo estadlstico) Jo que aumenta considerablemente el nivel 

de importaciones. 



Asimismo es necesario destacilr que es riesgoso conrar con la contribución de la IME como uno de 

los principales rubros generadores de divisas, ya que sus altibajos son parte de una tendencia, y dada 

la dependencia de la IME del exterior (principalmente de los Estados Unidos), así como de su escasa 

participación dentro de la composición del capital fijo, por otro lado no se puede negar que la 

generación de divisas de la IME es real e imporwne en los últimos años, sin embargo hay que 

aclarar que esta aportación se da en situaciones coyunturales de la economía mundial y por lo tanto 

no son persistentes, como lo demuestra el cuadro anterior. 

111.3.2.- Creación de Empleos de la Industria 

Como ya se ha mencionado, la generación de empleos es una de las causas por las que se le ha dado 

a la IME un trato preferencial en las polfticas de fomento. Se puede afirmar que en números 

absolutos, ha sido muy importante su participación en este rubro como se expondrá a continuación. 

En el periodo de 1984 a 1994, se aprecia una tendencia ascendente, con una TMCA del 7.7%, ya 

que se pasó de 202,078 empleados a 579,422, respectivamente, (ver cuadro Nº 21 del anexo 

estadístico). Asimismo se observa que. las ramas más sobresalientes fueron, en orden de 

importancia, ia de ma1eriales y accesorios eléctricos y electrónicos, equipo y accesorios automotrices 

y la industria textil. Aqui es importante señalar que en el año 1994, se observa una disminución del 

empico con_ resp(ic-to _áJ ilño anterior en la mayoría de las ramas, debido a que 131 empresas dejaron 

de funcionar, originado principalmente por la inestabilidad política que caracterizó al país en este 

año (levantamicn'to arin~do en el estado de Chiapas, asesinato del candidato presidencial del partido 

o~cial,-elccciones- presidenciales; cambio de gobierno y finalmente la devaluación de la moneda). 

Por otra parte,· el empico en la !ME sigue concentrado en las actividades de prendas de vestir, 

producción de ensamble de productos eléctricos y cicc1rónicos y en la producción de equipo de 

trans¡jorte, Estas actividades absorben alrededor del 70 % del empico total en la maquiladora. Los 

últimos datos disponibles indican que el perfil del trabajador se caracteri1.<1 por requerir jovenes (25 

años en promedio) y persiste la preferencia por el sexo femenino (65%).19/ 

19/ Carrillo, V, Jorge; Condiciones de Empico y Cap•chación en Ju Maquiladoru de E•portacidn en Mélico: Ed. 
STPS y Colc¡iodc la Frontera Norte, México, 1993, PP. 20 
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Aunque no se ha mencionado, se entiende que el dinamismo del empleo esta relacionado con la 
evolución del ndmero de establecimientos, aspecto que nos da la pauta del desarrollo del país de Ja 
IME (ver cuadros Nº 19 y 21 del anexo estadlslico). Se puede decir que como crece el ndmero de 
establecimientos, lo hace en ese sentido el ndmero de empleos. Aqul, al igual que en el inciso 
anterior, Jo que se pretende analizar es, si Ja evolución de ambas variables es favorable y si la 
disminución de las tasas de desempleo abierto en áreas urbanas del país han registrado tasas 

favorables. Como lo muestran Jos datos estadísticos, el mayor ndmero de establecimientos y de 
personal ocupado por la JME se concentra en Ja franja fronteriu none, en un porcentaje arriba del 
70% del total nacional en el periodo analiudo. 

Ahora bien para hacer más representativo el análisis se toman en cuenta a Jos estados fronterizos que 
albergan mas empresas maquiladoras; ellos son Baja California Norte con un total de 835 
cstabkcimicntos a nivel nacional en 1993, Jo cual representa una tendencia cercana al 40%, en tanto 
que Chihuahua con un total de 337 empresas, participa con un 20% y Tamaulipas con 281 
esL1blecimientos participa con un 12% en promedio anual respecti\·amente (ver cuadros Nº 25, 26, 
27 y 28 del anexo estadlstico). 

En cuanto al personal ocupado~ para el mismo año se obsei;a ~ Chihual1ua como el estado donde se 
genera mayor empico maquilador.con'un torat de 173,566; Je sigue ~n importancia Baja California 
Norte con !06,746 y TaniauJÍ¡ias.con,94,434 re~tivainente'.· Es évide~te la relevante inversión de 
maquiladora~ en esto~ ¡;es cStados; así:como~I émplc~ g~ne~do én términos absolutos. Ahora bien 
fa inversión 'y los enipi~~ ·g~nerado~ ·hac~n Jl~tente que '.Ja ta5a de desempleo se ha mantenido 
constante, pc:lr 10 que 'se µO<tria ~tirlllar·íiué 1a lr.1E no 'ha· cóntribuido al abatimiento del nivel de 
d

0

esemplco e~. la zo~a front~riia orine. ·'· · ' . 
·. ~ ;; : ' ' '-: .. ~· o: . . . 

No se pucde'negar''que su.cÓntribución en términos obsolUIOS ha sido relevante, sin embargo en 
términos relativos ·~o se puede decir Jo mismo, por Jo que se expresa que el empico de fas 
maquiladores en e'3'zona es motivado por Ja atracción que significan para Ja gente desempleada, que 
se traslada a la frontera norte en busca de empico temporal y con Ja idea de cruur la fron!Cra en 
cuanto Je sea posibfe,20/ 

20/ Ca.~lco Muñdz V. lndustri1 Maquiladoni de E~portac:idn; Conlliidcru.cioneii Sobre su Aportacldn a la Economla 
Mblca111, Mo!xico, Tesis ENEP·ARAOON-UNMI, 1993, pp. 53 
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In.3.2.· Generación de Ja Demanda ln!ema 

Se menciona constanremente en la literatura especializada que la promoción de la IME es debido a 
que amplía el mercado interno, es decir que genera demanda que se satisface intemamenle. Para 
evaluar la veracidad o falsedad de esta afirmación es necesario analizar el saldo de iransaceiones 

fronterizas. Estas transacciones se definen como las operaciones de compra y venia que se efectúan 
entre particulares en la región y que por su naturaleza no requieren permisos previos de importación 
ni exportación. Las razones del método es que Ja IME concentra un elevado porcentaje de sus 

operaciones en esa zona y que la inversión de maquila en el país es preponderantemente de origen 
estadounidense. . 

Así, para 1983 el saldo de transacciones frónterizas denota un superávit de 170, mdd lo cual no es 

más que resultado de una drástica dis.minución de fos egresos (gasto de residentes mexicanos en 
territorio estadounidense). Para 1984, se incurre én un déficit de 191 mdd producto de un nivel de 
ingresos (lo que los residentes estadounidenses gastan del lado nuestro de la frontera común) de 
1,329 mdd y de egresos de 1,520 .mdd .. Es d•'Cir, de los dólares existentes del lado mexicano, una 
proporción se gastó en los Estados Unidos, la cual fue mayor al gasto estadounidense en nuestro 
tcrrirorio. 

BALANZA DE TRANSACCIONES FRONTERIZA* 
fmillones d" dólares\ 

AÑO INGRESOS EGRESOS SALDO 
(A) (B) (C\ = A·B 

1983 1312 1142 170 
1984 1329 1520 -191 
1985 1181 1595 -414 
1986 1198 1499 -301 
1987 120 1600 -400 
1988 145 2092 -642 
1989 1812 2703 -891 
1990 1923 3442 ·1'19 
1991 21'0 3862 -1712 
1992 2129 4028 -1899 

• Se dcnomin• vi1jerot fronterizos 
1:ucn1e: lndicadof'C.1 Econdmicos, Banco Je Mc!.dco. diciembre de 1994. 
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Asimismo para los siguientes cuatro allos se da una tendencia desfavorable, en 1985 el déficit creció 

más del doble; las salidas netas por el intercambio comercial en esa zona ascendieron a 414 mdd 

aquí los ingresos bajaron 11 % , a consecuencia de la rrducción del gasto promedio por cruce en un 

4 % • Por otra parte en 1989 se da un aumento de 749 mdd elevando aún más el déficit. El saldo de 

las transacciones fronterizas en 1990, el déficit se ubica en 1,519 mdd, debido a que los ingresos se 

ubicaron en 1,923 mdd frente a un incremento por el lado de los egresos de 3,442 mdd, para 1991, 

se presenta un saldo de cuenta de viajeros fronterizos siendo de 1,712 mdd ya que una parte de los 

egresos sumaron 3,862 mdd mientras que los ingresos totalizaron 2, ISO mdd, para 1992, sigue en 

aumento el incrementó de la cuenta de viajeros fronterizos al totalizar 1,899, monto superior en 

3.S% al registrado un año antes. Debido principalmente a que los residentes del exterior que 

visitaron las ciudades fronterizas del país efectuaron un gasto de 2,219 mdd, mientras que por su 

parte los residentes de México gastaron en sus visitas a las zonas fronterizas de los Estados Unidos, 

4,028 mdd, monto superior en 2.4% al año anterior. 

Es evidente el deterioro del intercambio fronterizo con los Estados Unidos en el periodo 1982-1994. 

Lo cual cuestiona que la industria maquiladora amplíe el mercado interno, en este caso del lado 

mexicano de la frontera norte del país. Esto no quiere decir que la IME no genere una demanda 

interna, sino que esta es únicamente un potencial; ya que la demanda que crea la generación de 

divisas de la IME, se hace efectiva del lado estadounidense. Esto quiere decir que los residentes del 

lado mexicano que ganan dinero proveniente de los Estados Unidos (donde se incluye a la IME), lo 

gastan cada vez en mayor medida, en los Estados Unidos. Fenómeno debido a que los patrones de 

consumo de los residentes fronterizos nacionales se encuentran influenciados por los 

norteamericanos, aunado a la vieja desvfnculación de la zona fronteriza del resto de la economía del 

país. 

Podemos concluir que la IME genera únicamente una demanda potencial (por medio de la 

generación de divisas) que no se realiza en el país0 es cierto que aunque la IME no tiene injerencia 

en este fenómeno, es un hecho que no amplia .en. ninguna forma el mercado interno de la zona 

frontcri1.a norte, se podría decir también que se esta propiciando el desarrollo del mercado interno de 

la frontera común de los Estados Unidos. 
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CAPITULOIV 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION ANTE EL TRATADOTRILATERAL 

DE LIBRE COMERCIO (TLC) 

La firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) ha sido la 
culminacidn jurídica e institucional de la estrategia de desarrollo hacia afuera y de reconstrucción de 
la inserción de México en la economía ir.temaeional. Es también la rcafirmación de que el país 
persistirá por largo tiempo en llevar adelante una reforma económica en que la demanda externa, la 

inversión extranjera, el sector privado y el juego de las fuerzas de mercado desempeñarán los 
papeles protagónicos. Se puede decir asimismo, que el TLC es un seguro frente al espectro del 
proteccionismo que pudiesen invocar las naciones industrializadas en defensa de las demandas del 
bienestar y el empleo (rente al éxodo de las inversiones transnacionales hacia paises de menores 
costos y regulaciones. Puede también ser un seguro contra la segregación ccondmica que ya 
experimentan algunos paises que no se incorporan a las nuevas condiciones de la economía mundial. 

Por todo lo anterior, no cabria es¡Ícrar d.emasiados efectos espectaculares e inmediatos, de hecho en 

la practica, el grueso de.la_apcl'tui:a de .. los mercadosnadonales.y~·se habla llevado a cabo y las 
barreras de acceso a los EstadoLUnidós '(salvo en• ~asos _especiales): han sido por lo general 
moderadas. .. .. :.- • 

-·'.··." • •. > 

El TLC además . de ~u naturai l~portancia' ~orno conjunto de .normas que rigen las relaciones 
económicas entre los·Ínayóres ~ocios.cJ;nerciales.hemisféÍicos, es el ai:u~rdo de libre comercio de 

más amplia cobcnura temática én CÍ contirient~ .. Y el primero que se negocia entre dos países 
desarrollados y otro cn'dcs'.irrono:·su ir.i';éend~ncÍa;se co~vicne en precedente y como posibilidad 
de que sobre esa base se avance a '·la integraCión · l1cmisférica, al. \'i~cularse otros países 

latinoamericanos y caribeños. 

Por otra pane el TLC prevé la elimina~ión'~rad~al de los aranceles ·y las barreras no arancelarias en 

un plazo de diez años (salvo ciertas excepcionés para las'_qúe se acordó un máximo de IS años). 
Estas disposiciones se aplican a los sectores ind~strial y agÍicola 

-- . - - . 

La estructura y características del TLC no's 'hacen ~vidente que se trata de un instrumento que 
hubiera sido imposible sin la reforma cconómiéa. Así p.llcs el Tratado es un complemento de una 

política mucho más amplia y ambiciosa de transfor111aciÓn. La reforma pretende cambiar Ja manera 
de producir para elevar el mimero de empleos y su remuneracidn. 
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Los objetivos generales del TLC son: a) facilitar el acceso de las exponacione5 mexicanas al 
mercado más grande del mundo, mercado natural de Mdxico por razones geográficas; b) diversificar 
las exportaciones mexicanas y c) hacer posible el dxito de la reforma económica. En este sentido el 
Tratado ofrece sólo una oponunidad de que México se transforme. Es decir que se lleve a cabo el 

cambio estructural del país, as! como el crecimiento económico, se generen empleos productivos que 
elc\'cn el nivel de vida de Jos me<icanos y crear las condiciones sociales y políticas para que sea 

viable Ja democracia. 

Es imponante señalar por otra pane que el TLC eliminó un rango amplió de barreras que afectaba a 
la IME. Por el lado de México se dió Ja reducción de tarifas y eliminación de restricciones 

cuantitativas existentes por Jos Estados Unidos de los productos mexicanos. Desde los Estados 
Unidos tarifas y cuotas de importación, eliminación de restricciones cuantitativas que se ejercen a 

través de licencias y de limitaciones a Ja inversión extranjera. 

Por principio de cuentas, es menester reconocer que Ja amplia cobenura sectorial del TLC constituye 
un reto para Ja planta industrial nacional y representa, a su vez un esfuerzo de cooperación en 

materia comercial sin precedentes en relación de los tres paises. 

t\unque existen. otros acuerdos previos en materia comercial con Canadá y Estados Unidos; el actual 
TLC sobrcpaSa con muého los alcances de Jos mismos. Dentro de los principales acuerdos ·realizados. 

entre Estados. Unidos y México destacan: el Convenio. sobre Produétos Textiles y del Vestido 
(1975), el CÓnvenio sobre Productos Sidenírgicos (1984), el Entendimiento Bilateral en Materia de 

Subsidios y Derechos Compensatorios (1985), Jos Acuerdos Marco (1987-1989) y el Entendimiento 
para la Promoción de la Inversión (1989). Por otro lado Jos acuerdos comerciales suscritos por 

México y Canadá han sido: El convenio Comercial (1946), el Convenio sobre Cooperación 
Industrial y Energética (1980), Memorándum de Entendimiento en Materia de Comercio (1984) y el 

Entendimiento sobre el Marco de Consultas de Comercio e Inversión (1989). Como se observa Ja 
cantidad de convenios y acuerdos suscritos denota no sólo la importancia de Ja relación comercial de 

México con los dos países, sino también Ja panicularidad de los sectores que han merecido atención 
especial debido a su caracter estratégico, razón por Ja cual son objeto de consideraciones especiales 

en el contenido del tratado. 

Para abordar Ja problemática de la actividad industrial de cara al TLC es necesario empezar por 
observar la composición de la industria manufacturera de los tres paises firmantes. Se puede decir 

que presentan similitudes en lo que respecta a la panicipación de los sectores fabriles en el valor 

agregado; una muestra de ello es que las ramas productivas correspondientes a Jos alimentos, 
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produclos meWicos y maquinaria y equipo de transporte representan los sectores industriales, para 

cada uno de los tres paises, de mayor peso en la estructura del valor agregado manufacturero, 

asimismo este dllimo sector concenlra en promedio el 20% del valor agregado en las manufacturas. li 

En relación con el empico generado por la industria manufaclurera en eslos tres países, su 

distribución presenta una clara concentración en los sectores mencionados anteriormenle. Si bien los 

indicadores relalivos al valor agregado y el empico son significativos, sin embargo habría que 

considerar una evaluación a los principales sectores exportadores e importadores en cada uno de los 

tres paises. 

En esle senlido destaca el comercio automotriz por su magnitud y dinamismo, esle seclor efcclda, en 

promedio más del 35 % de las exportaciones manufactureras totales en el conjunlo de los tres 

países.21 Fuera de este sector, la participación de otras ramas industriales tienen poca importancia. 

aunque es necesario establecer las diferencias particulares de cada uno en relación con las de 

México; A pesar de que en Estados Unidos las exportaciones to!ales represenlan menos del 20% del 

Producto Nacional Brulo, el valor de las mismas es superior al de casi cualquier otro país del 

mundo, por su parte Canadá ~sel segundo poseedor de exportaciones per·cápita, sólo después de· 
Alemania. 

No obslante que en Estados· Unidos· y Canadá las ramas industriales pertcnL'Cicntcs a las 

manufacturas (con la exccpció.n de la industria automolriz) participan con menos del 5% de las 

exportaciones totales, en. lérminos de valor y volumen son considerablemcnle superiores a las 

exportaciones mexicanas de sectores similares.Ji Ahora bien los renglones principales de 

exportación en Estados Unidos y Canadá se concentran en las industrias de alimentos, química, 

maquinaria eléctrica y, corno ya se mencionó, en fa de equipo de transporte. Consideradas 

conjunlamcnte, estas ramas han co".lribuido con más del 40% de fas exportaciones manufac1ureras 

totales. Como dato relevante habrá que mencionar que México deslino el 70% de sus exportaciones 

totales al mercado norteamericano, constituyéndose en el tercer socio comercial de ese país. tas 

previsiones indican que las exportaciones mexicanas podrán incrementarse en un rango que va del 3 
al 15% anual con motivo del TLC.41 En el caso de México, el comercio exlerior automotriz es el 

renglón más importante de las transacciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, fe siguen en 

importancia, combustible y aiimen1os. 

1/ Se¡ume,;-lnbuna; lnvenidn en México y el TLC, Caballero A. Francisco, La lndmfria Mo:icallJI Frentl' "' TLC, 
Mé•ico, 1993 rr· 91) 
2, 3, 4/ ld•m. rP· 91·92 
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En cuanto a tu importaciones resalta el grado de autosuficiencia interna de Jos sectores importadores 

y de la ec<>nomfa en general. Por ejemplo Estados Unidos tiene como sector importador de mayor 

cuantía el de equipo de transpone, en seguida a maquinaria eléctrica y en tercer Jugar a Ja rama del 

petróleo y su productos, son igualmente Jos sectores exportadores más significativos. Respecto a 

Canadá, se presenta una situación similar a la de Estados Unidos, ya que las ramas de mayor 

panicipaci6n son a la \'CZ las principales importadoras inclusive con un papel ascendcnle. En cuanto 

al tipo de productos mayormente importados por México no difiere de los observados por los dos 

países mencionados. Las compras de equipo automotriz constituyen (seguramente lo seguirán 

haciendo) la mayor pane de las importaciones mexicanas provenientes de ambos paises. Al margen 

de lo dicho anteriormente cabe señalar que el saldo de la balanza comercial de México ha sido 

tradicionalmente deficitaria, otra caracterfstica es la lendencia generalizada al incremento en el valor 

de las importaciones. 

Evidentemente, Ja eliminación de las barreras comerciales al comercio exterior no será suficiente 

para garanliwr la inserción de Jos productos mexicanos en Estados Unidos y Canadá, se requiere de 

un funcionamien10 adecuado de las empresas mexicanas y de un entorno económico adecuado. 

Finalmente resulta claro que serán los productores provenientes de las ramas industriales con niveles 

bajos de tecnología (alimentos, textiles, Madera y papel) donde se podrán presentar dificultades para 

incrementar las exportaciones. Por su pane, ramas con mayor tecnología y utilización intensiva de 

'capital (minerales no metálicos, metálicas básicas, productos metálicos, maquinaria y equipo), y que 

cuentan con una demanda internacional estable, lendrán ventajas en su comercio exterior. 

En este último capitulo se pretende enlazar la dinámica que ha reílejado la industria maquiladora, 

con el Tratado de Libre Comercio a un año de su puesta ·en marcha para determinar si_ Jos objetivos 

espccfficos del TLC han contribuido en consolidar el cambio : cstructÜraÍ . del . pafs y . si se ha 

consolidado el crecimiento económico y, si Jos empleos generados han contribuido a elevar el nivel 

de vida de los mexicanos; así como saber si ha fortalecido la sobe_ranía nacional; y señalar en que 

medida se han eliminado las barreras comerciales con riucstrossociós dci TLC. 

IV. J.- Las Empresas Maquiladoras y el TLC_ 

Recién firmado y puesto en marcha el TLC se dccfa que la lME desaparecerla de la noche a la 

mañana. Sin embargo, en el texto no existe capitulo alguno que indique que por si, va a eliminar el 

régimen maquilador en México. Es cieno que con el tiempo y como se vayan cumpliendo las 
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diversas etapas del Tratado, habr.! menos necesidad de la IME !al y como ha existido en los últimos 

años. 

La gran mayorfa de los expertos que analizan a la industria sobre una base constante y cuidadosa es 

unánime: que el tratado no ha afectado de manera negativa a la industria, si no más bien han sido los 

cambios coyunturales inesperados tanto económicos, políticos y sociales que tomaron por sorpresa a 

la nación. La tendencia indica que el TLC fortalecer.I la dintmica actual e integrará paulatinamente a 

la industria nacional, con Jo que se espera una utilizacidn mú amplia de insumos industriales 

mexicanos por parte de las plantas maquiladoras. Hay que aclarar aquí que dentro del esquema del 

TLC, la IME tendera a desa~r, incorporándose más a Ja manufactura nacional y seguir.I siendo 

un sector que exporte casi la totalidad de su producción. 

Las maquiladoras han existido desde 1965, en tanto que el concepto del TLC es un término reciente, 

la publicidad actual asocia al TLC y a las maquiladoras en forma estrecha, sin embargo esto no es 

asf. Con la puesta en marcha del TLC (1° de enero de 1994), se esperaba un aumentó en el número 

de empresas extranjeras, sobre todo por la disponibilidad de los mercados más amplios, sin em_bargo 

desde el inicio del año se suscitaron una serie de acontecimientos que trastocaron la economfa 

nacional a saber: la insurrección de Chiapas, en cuyos planteamientos se manifiesta una clara 

protesta en contra de la entrada en vigor del TLC y al neolibcralismo asf como a la democracia 

formal que tenemos este acontecimiento hizo evidente al mundo, las dos caras del México profundo; 

la existencia de millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema (40 millones según el último 

informe del Banco Mundial) y el de la clase dominante en el poder que ha dado una imagen falsa de 

un México desarrollado. Las repercusiones c-couómica.• no se hicieron esperar, sobre todo en los 

mercados financieros, el retiro de capilales (especulativos) y la caída d.e Ja bolsa de valores, etC<!tera. 

U>s otros tres acontecimientos de mayor repercusión en la economía fueron: el asesinato del 

candidato a Ja Presidencia de la República del partido oficial (23 de marzo), el cual hizo evidente Ja 

crisis política de ese partido y del pafs, las elecciones presidenciales del 21 d" agosto que ponfan en 

entrcdkho In lirnpic1.a de las mismas y Ja credibilidad del sis!ema polftko mexicano. Es relevante 

mencionarlo ya que uno Je los beneficio.• reales a corto plazo del TLC es entrnr a una verdadera 

democracia. Finalmente Ja devaluación de fin de ano (20 de diciembre) y las polfticas correctivas 

impuestas por el Fondo Monetario lntemacional (FMI) han envuelto al pals en una más de las crisis 

económicas severas, en donde las variables económicas como tasas de interés y tipo de cambio han 

fluctuado al alza sin control alguno. 

Por Jos acontecimientos mencionados es que las maquiladoras en el 1íltimo año de estudio (1994), de 

acuerdo a los datos estadfsticos elaborados con información de INEGI muestran que el número de 
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establecimiento• IC redujo notablemente (131 empresas), después de mantener una TMCA del 13% 

en el lapso 1984-1994. Es importante ICftalar que las variables más significativas del sector no 

muestran tasas decrecientes, se podña decir que mantienen un ritmo de crecimiento similar al 

observado durante el periodo de estudio. En relación al empleo, se generaron en ese lapso 28,49S 

empleos 4 puntos porcentuales por debajo de la TMCA del periodo en estudio; mientras que Jos 

sueldos, salarios y prestaciones presentan 1,819.S millones de nuevos pesos, en relación al ano 

anterior. En cuanto al valor de las exportaciones, se observa un incremento del 21 % en comparación 

con 1993, ya que pasó de un valor de 72,082. 7 a 87,314. J millones de nuevos pesos. 

A pal1ir de que el país adoptó un modelo de desarrollo basado en la liberación económica, tanto la 
promoción de las Cllportaciones, como la captación de inversión extranjera se han constituido en 

importantes estrate¡ias de crecimiento. 

La IME en México ha seguido una dinámica distinta del resto de la planta indu•lrial. Esta actividad 

depende en mayor medida del ciclo económico estadounidense, puesto que la mayor proporción de 

la inversión en maquiladoras la hacen empresas norteamericanas, de éstas, provienen casi la 

totalidad de los insumos y la producción se orienta a dicho mercado. 

La planta industrial maquiladora sufrió evidentes transformaciones en su estructura hacia mediados 

de la década pasada. El crecimiento fue notoriamente más din4mico, respecto a los primeros allos de 

la década. Se hizo patente un relativo desplazamiento de maquiladoras hacia regiones no fronterizas. 

Asimismo, se modificó la estructura del personal ocupado, creció proporcionalmente un poco más el 

personal masculino, los técnicos y los empleados administrativos, aspecto que pone en evidencia la 

transición de procesos industriales sencillos a proceso productivos técnicamente más complejos. 

Las exportaciones de empresas maquiladoras han contribuido, de manera importante en reducir el 

déficit en la cuenta corriente. Sin embargo se pone de manifiesto que las importaciones de insumos 

es hastante alla (98%). Sin lugar a dudas, la potencial contribución de csre tipo de empresas para el 

desarrollo nacional es alto y por supuesto, va más allá de la nueva generación de empleos de baja 

remuneración y de su con1ribución al alivio del déficit de la balanza comercial. 

Asimismo, ·"' puede decir que uno de los retos de la IME consiste en su integración al resto de las 

actividades económicas y convertirlas en motor del desarrollo regional, para lo cual se requiere una 

mayor competitividad por parte de la industria nacional. 
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Como es sabido la importancia de la JME lanto en lo inlCmo como en lo externo, no sólo deriva de 
sus posibilidades como generador de empleo y de divisas, sino en el papel que ocupe en el fu1uro 
desarrollo del país, a partir de su condición ac1ual que le da amplias posibilidades para considerarlo 
como uno de los instrumentos esenciales para apoyar el proyecto exportador de la industria nacional 

en su conjunto, ya que las posibilidades de conformar un crecimiento equilibrado entre scctore~ y 
regiones, facilila el acceso en t~rminos de calidad y eficiencia en las manufacturas mexicanas c1o 

mercados internacionales competitivos. 

Factores como la liberación comercial, la nueva reglamentación sobre inversión extranjera, el nuevo 
decreto para el fomento y operación de la IME, la creciente orientación de las actividades 
productivas para favorecer el desarrollo regional, implican para las empresas maquiladoras un nuevo 
escenario de acción por lo que es propicio incrementar los niveles de integración nacional. 

Lo anterior se puede conseguir por medio de la atracción de los avances tecnológicos, la 
subcontratacidn de procesos industriales, la coinversión con empresas mexicanas, y muy 

especialmente con la adquisición de insumos nacionales; ya que buena pane del potencial maquilador 
se basa en la espccialimción productiva, en la diversidad de productos intermedios o de ensamble de 
productos finales, que se desprende de la creciente concurrencia nacional e internacional hacia la 

subcontratación. La experiencia de la IME ha demostrado ventajas y lecciones de un entorno de 
economía abiena que la competencia internacional le ha impuesto en aspectos de calidad, pre<:ios, 
necesidad de entregas oponunas y ajusre de procesos productivos a los cambios tecnológicos. De ser 

en un principio una industria concentrada 100% en la franja fronteriza, hoy se cuenta con empresas 

maquiladoras en 29 de los 31 estados del país, si bien es cieno que un gran porcentaje (68%) sigue 

concentrándose en la frontera nene, en la medida que la economía se ha ido abriendo y 
modernizando, también es cieno que la JME se ha gencralil.ado en el resto del país. 

Por otro lado, en el caso de México, la IME impona el 98.6% de los insumos y materiales de 
plantas extranjeras (principalmente de Estados Unidos), los cuales ensambla o procesa hasla concluir 
una o varias e~1pas, para posteriormente ser rcexponadas al país de origen de la empresa 

maquiladora. Se puede decir que existe un desconocimiento muluo entre la actividad maquiladora y 
el sector de transformación, ya que su asociación para proveerse de insumos sería muy rentable para 
ambos. Léls empresas mexicanas no han aprovechado hasta la fecha el inmenso potencial que 

representan las maquiladoras de exponación, como mercado de sus productos, bienes o servicios, ya 
que estas últimas utilizan un pequeño porccnlaje de componentes nacionales. 
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La relación de un nuevo esquema de cooperación y articulación entre empresas de giros diversos y 

maquiladoras, debe ser producto de las iniciativas nacionales y del extranjero, panicularmenle en la 

identificación de una vocación que ya se exliende a muchas ramas fabriles y que tiene que \'er con 
mayores múgenes de rentabilidad y la ampliación de mercados. Tal enfoque proporciona la opción 
de captar nuevos compromisos de subcontratación bajo diseilos específicos de fabricación, de 

formular nuevas coinversiones para proyectos y mayores niveles de productividad internacional en el 
uso de rteursos que lnlervienen en la elaboración de productos finales. 

La vinculación de las plantas extranjeras con las maquiladoras de exportación lleva asociada una 

eficieme transferencia de tecnologla. A través de la subcontratación inlemacional, las empresas 
mexicanas pueden adaptar tecnologla moderna y avanzada, aprovechar las oponunidades que ofrece 

la transmisión efectiva de tecnologla de proceso y la capacitación de personal técnico para su 

empico. 

Se podrla concluir diciendo que una mayor inlegración de la actividad maquiladora con la industria 
nacional traerá un eslabonamiento eslralégico en el abasto de insumos, es decir, que acrecentar la 

demanda de componentes nacionales en la maquila puede abrir oponunidades para que una alta 
proporción de empresas mexicanas, por rama y región, se oriente a la preparación de insumos 
especlficos. Además el pals cuenta con recursos naturales para preparar insumos nacionales 

destinados a las ramas maquiladoras existentes, tales como Jos alimentos, textiles, cuero, madera y 

productos qulmicos. 

JV. l.1.- La Apenura Comercial 

Como se ha mencionado ya, una vez iniciada la administración de Miguel de la Madrid se diseñó 
una nueva estrategia económica que respondiera al desgaste del modelo de sustitución de 

importaciones. Asl pues, la tres directrices que se implementaron fueron el cambio estructural, Ja 
modernización industrial y la apenura económica. En esta ullima, se inició un proceso de 

racionalización de la protección comercial, el prcccplo fue la sustitución gradual del permiso de 
importación por el arancel, la eliminación paulatina del sistema de precios oficiales (sólo permitido 

si se sospechaba la existencia de dumping en las imponaciones), la reducción de la dispersión 
arancelaria; la desgravación arancelaria; el ingreso de México al GATI y aunado a lodo lo anterior, 

la expedición de nuevas leyes y reglamentos que facilitan Ja entrada de inversión extranjera en el 

pals. 
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Actualmente la economla mexicana transita de haber sido una de las más protegidas y cerradas a una 
de las más abiertas del mundo, claro ejemplo de ello es que en 1983, la casi totalidad de las 
importaciones eslaban sometidas al permiso previo, mientras la tasa arancelaria máxima actualmente 
se sitúa a un nivel de 20%, de aquí que el avance haya sido notable. Otra muestra de ello es el 
incremento de las exportaciones no petroleras, las cuales ascendieron en 1993 a un monto de 38 mil 

millones contra 4 mil millones en 1983. 

Ahora bien, se dccla que los efectos de la apenura económica sobre las maquiladoras iba a 

perjudicar su estabilidad y que sufrirla transformaciones en sus ventajas comparativas dada su 
ubicación en zonas arancelarias con tarifas y permisos especiales, por lo que se precisaría de una 
rcdcfinición de las zonas fronteriz.as para conservar el diferencial en impuestos y tarifas de 
importación. Sin embargo la IME no ha visto peligrar su estabilidad desde la apenura de la 
cconomla, una prueba de ello es la evolución en su numero de establecimientos de 1984-1993, que 
pasó de 722a2,195 establecimientos. Sólo para 1994 se detecta una disminución en este rubro, sin 
embargo el resto de Jos indicadores mantienen un ritmo de crecimicnro sostenido. 

Panicularmcnte se observa que la !ME lejos de dañarse con la apcnura, le ha sido útil en muchos 
aspectos. En contraposición se puede afirmar que muy poco han apenado las maquiladoras al 
funcionamiento de Ja apenura en términos eficientes, por ejemplo, se pensaba que la JME 

proporcionarla tecnologla de punta para Ja competitividad nacional ante la ofena internacional de 
productos. Sin embargo de existir esa asimilación tecnológica por pane de la economía nacional 
aponada por la IME, el grado de integración de esta industria con la nacional serla mayor y se verla 
reflejado en la elevación del suministro de componentes nacionales a la IME, evidentemente que esto 

no es asl, de tal modo que el apone lc.:nológico de la !Mil al país a sido mínimo. En contrapane se 
afirma (por pane del Consejo Coordinador Empresarial) que desde la apcnura la !ME incrementó su 

productividad hasta el 30%, esto es caracterlstico del sector y es consecuencia de Jos bajos salarios y 

subvaluación, también se podrla decir que estos niveles de productividad han sido fonados por la 

apenura comercial, de ahl que en este aspecto la !ME se ha beneficiado más. 

Asimismo, Ja apenura comercial implica la importación de una buena cantidad de productos, asl 
como una opción potencial de abastecer por panc de las plantas nacionales más eficientes y rentables 
a la industria maquiladora de exportación. Si esto se lleva a cabo los beneficios serán reducción de 

los costos de tr¡inspone de los insumos y paralelamente éstos disminuirán al acercarse más a los 
precios internacionales. 
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Finalmente, dentro de la apenura comercial en lo que respecta a la inversión extranjera, ésta ha visto 
disminuidas sus restricciones especialmente en la maquila y en empresas de tamaño menor. Por 
ejemplo con la apenura se le autorii.a a la inversión extranjera la adquisición del 100% de capital 

social de empresas maquiladoras de cxponación, de igual manera se autorii.a la instalación de 
nuevos establecimientos que requieran rclocalii.ación a los ya existentes o bien en la fabricación de 
nuevas lineas de productos. En conclusión se podría decir que la IME ha obtenido más beneficios, 

que obstáculos o pérdidas. 

JV.1.2.- La Reducción Arancelaria 

Para entender los efectos potenciales del TLC, es necesario recordar que la composición de los 
flujos comerciales es similar en la composición de la industria manufacturera por los tres países. 
Por lo que se puede decir que la economía mexicana es sumamente pequeña en relación a los dos 
países rcstant~s. medida en términos de su PIB. Dadas las amplias diferencias de tamaño entre estas 

naciones, no es sorprendente que los flujos comerciales EEUU-México sean mucho más importantes 

para la economía mexicana que para la estadounidenses, razón por la cual se analizará la relación 
comercial entre ambos paises. 

Habrá que señalar nuevamente que México es el tercer socio comercial más importante de Estados 
Unidos, sin embargo sólo representa menos del 6% del total de las cxponaciones del vecino país del 

nonc. Por otro lado, el sector de cxponación de México es sumamente más dependiente de Estados 
Unidos, ya que más del 80% de las cxponaciones mexicanas se envían a esa nación. Asimismo 

existen relaciones similares con respecto a las imponaciones; las compras de Estados Unidos a 

México son de alrededor del 6% de total de sus imponaciones mientras que las imponacioncs desde 
Estados Unidos, significan alrededor del 73% del total de sus compras externas.SI 

Un componente importante de los flujos comerciales entre ambos países se da a través de las 
maquiladoras, las cuales se localizan principalmente en ta frontera none de México. La mayoría de 

estas plantas son de propiedad total estadounidense y se les otorga un tratamiento especial aduana! 
tanto de tos Estados Unidos como de México. 

51 Comercio ln1crmci0111I BanalDCl; Acuerdo de Libre Comerdo: Los electos de un Acuerdo de Libre Cmnado 
Entre Eatadm Unidos y Múico; Vúqui:z E. Thnmas, Lorris Miuahi y Carlos Bachracb; EJ. Banamcx, Mt!xico, 19921 

"'" l42-t43. 
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Las compaillas norteamericanas mandan componentes a las maquiW!oras para su ensamble o 

producción y rec•portan los produclos terminados de vuella a su pals. México e•enta 
completamente a estos componentes de impuestos sobre la importación. Cuando son ree•portados a 

Estados Unidos como bienes terminados, Estados Unidos sólo impone gravámenes sobre la 

importación al valor agregado en Mé•ico. De hecho, los componentes c•portados a la República 

Mc•icana son reimpollados libres de impuestos. Los flujos comerciales a través de estas plantas 

representan aproximadamente el 30!1\ de las imponaciones mexicanas de los Estados Unidos. 

Ahora bien las bamru comerciales entre ambos pal1e1 toman diversas formas: por el lado 
estadounidense existen dos tipos bfsicos de obst4culos comerciales; primero las tarifas ad·valorem 

impuestas sobre las importaciones desde México; segundo Estados Unidos impone restricciones 

cuantitativas sobre las importaciones de cierlos productos; las restricciones cuantitativas mú 
importantes se refieren a aZllcar, prendas de vestir, te•tiles y ciertos productos agrfcolas; Mé•ico 

también impone tarifas y restricciones vla permisos previos, pero además instrumenta barreras 

comerciales al imponer limitaciones sobre la inversión directa. 

Estas restricciones sobre la inversión se han reducido significativamente en los últimos allos, aunque 

siguen siendo una cortapisa para la inversión e•tranjera. Todas las barreras comerciales operan de 

manera similar, aumentan el precio pagado por los consumidores y los productores en el pals que 
importa y disminuyen el precio recibido por los productores en la nación exportadora. Se puede 

decir que las barreras comerciales distorsionan los precios relativos y así afectan las decisiones de 

producción y distribución de los recursos en ambas economías. 

Ahora bien, durante 1991 las tasas promedio de aranceles eran significativamente mayores en 

Mé•ico que en los Estados Unidos. En este último país la tasa promooio era de 3.5 % mientras que 

en México era de 8.2%. Sin embargo las empresas norteamericanas dependen má• de las cuotas 

sobre las importaciones que México. Las cuotas estadounidenses sobre la imponación se aplican en 

un número importante de sectores, siendo los más sobresalientes textiles, prendas de vestir y azúcar. 

Durante los últimos cinco años, México ha eliminado la mayor parte de sus requisitos previos y, 

bajo la actual ley, el equivalente de las tarilas es sólo del 0.3%. En total, la tasa combinada de 

aranceles en México es del 3.7!1\ mayor que la impuesta por los Estados Unidos.61 

6/ tdem. PI'· 14l-!4S 
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Las tasas de uanceles existentes en México en 1990, represcnlaron la culminación de las 
significativas reducciones en las barreras comerciales llevadas a cabo durante los últimos cinco años. 

De 1984 a 1994, las tasas promedio se redujeron en casi un 50% (desde 11.5% en 1984 a 8.2% en 

1990 a un 3.7% en 1994), más significativa fué todavfa la reducción de los permisos previos para la 

importación, que bajo a los equivalentes de tarifas desde 7.4% al 0.3%. 

IV. 1.3.- Eliminación de llaneras no Arancelarias 

Corno se ha mencionado a Jo largo de este capitulo, el TLC eliminó un rango muy amplio de 

barreras que afectaba principalmente a la IME. De tal manera que no sólo se mantiene sino que 

amplia el potencial que tiene esta industria; el esquema negociado en el TLC se definió en dos elapas 

fundamentales para la aplicación del acuerdo en lo que respecta a la industria. La primera establece 

que durante los primeros siete años de vigencia del acuerdo se mantendrá el actual trararniento a los 

impuestos de importación que se aplican a la industria, de esta forma se asegura la continuidad en la 

operación de las empresas e•istentes y se mantiene el estimulo a la creación de nuevas empresas. Al 

mismo tiempo, en esta etapa, las empresas estarán aprovechando la desgravación gradual que 

beneficiará a una gran pane de los productos fabricados por este sector. 

Asimismo, el tratado Oe•ibilizó algunos requisitos que existlan en el decreto vigente, corno son: 

eliminación de requisitos de balanza de pagos equilibrada y los de cumplimiento de grado de 

integración nacional, asl como también la necesidad de autorización del Gobierno para realizar 

ventas al mercado nacional. De acuerdo al tratado estas ventas se liberan gradualmente permitiendo 

que en el primer año cualquier empresa pueda vender hasta el 55% de su producción en el mercado 

doméstico, eliminando esta restricción en el séptimo año de su vigencia. 

Por otro lado. las maquiladoras textiles y de la industria del vestido se han visto beneficiadas por la 

eliminación de cuotas cuando se trata de ¡iroductos originarios de la lOna y paulatinamente cuando 

no cumplan con las reglas de origen. Asimismo las maquiladuras automotrices independientes de la 

industria automotriz terminal podrán considerarse como proveedores nacionales, recibiendo los 

llcncficios que el decreto automotri1. otorga a este tipo de empresas. 

l~~s maquiladoras que hacen uso del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y que cumplan con 

las reglas de origen del tratado gor.aron ya de la eliminación de los aranceles. Adicionalmente la 

IME rcsul!d beneficiada por las desgravaciones aplicables a los insumos y produclos de la misma, 

acordados en los demás seclores y ramas. 
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Ahora bien, en la qunda mp., que funcionm a partir del octavo año de vigencia del acucnlo, 1e 

aplicart una regla modificada, aunque favorable, en materia de devolución de impueslDS de 

lmportacidn; la cual permiti" una devolución de impuestos por el valor que resulte menor entre los 

dos siguientes: a) el valor total de los impuestos de imponacidn que se pagui en Ml!xico por los 

insumos incorporados en el producto final, y b) el valor IOtal de los impuestos que se paguen en 

Estados Unidos y cana.U por la imponacidn del producto final. 

En lo que rapecta a la maquinaria y equipo, asl como a los insumos no Incorporables, ya no se 

aplica el esquema de imponacidn temporal; se aplica el acuerdo de desgravación de ca~ter general 

relativo a dicha maquinaria y equipo. 

La mayor parte de las empresas tienen una situación más ventajosa con el TLC. Esto se deriva de 

que las empresas que cumplan con las reglas de origen, los aranceles aplicables sobre el valor 

agregado generado en México se eliminar.In en Jos plazos negociados. En tan!o que las empresas que 

no cumplieron con las reglas de origen en el inicio de vigencia del acuerdo, tendrán el periodo 

inicial de siete años para rcaliz:ar Jos ajus!es necesarios. Sin embargo en caso de que se quisiera 

operar fuera de la regla de origen las condiciones a que se enfrentarán serfan semejantes a las que se 

1cnfan an!es de la en!rada en vigor del TLC, debido al nuevo esquema de "du!y-drawback" previsto. 

Respec!o a Ja permanencia del régimen de Ja indus1ria maquiladora, es necesario enfatiur que no 

existe cláusula alguna que obligue a su eliminación, aunque es importan!• señalar que se ha lomado 

la de!erminación de man!ener todas las facilidades de tipo administrativo con que cuenta el sector 

para su operación colidiana. Sin embargo habrá que aclarar que Ja mayor parte de las facilidades que 

o!orga el gobierno a Ja industria no fueron objclo de negociación. En particular, continua el régimen 

de excepción en malcria de inversión cxiranjcra. 

Por o!ro lado, el sector se es!;! heneficiando de las disposiciones en la liberalización del transporte 

1ransfron!crizo y las facilidades para Ja movilidad temporal del personal de negocios. 

IV.2 Perspectivas de la Industria 

Tomando en consideración Ja evolución de la IME en Jos últimos diez años, se puede dar un 

pronostico razonable conservador de la IME para los próximos seis años. Para el año 2000 Ja IME 

contar.! con 4,297 plantas, con un empleo directo total de 11145 de un millón de personas y con un 

valor agregado ne!o de alrededor de 324,555 millones de nuevos pesos, mien!ras que el valor de las 

exponaciones se espera lleguen a 1,429,397 millones de nuevos peso. 
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Cabe aclarar 1quC que Múico podría sufrir un gian daño si ocurriera una desviación comeldal. 

Nin¡~n otro pafs se enfn:nla a esta posibilidad en forma ta.n cruda, ya que ninglln otro pafs de 1!!111 

wnallo depende a 111 arado del mercado de Améri-:a del Norte (especialmente de Estados Unidos) 

para sus nporuciones. Simplemen1e en los productos manufacturados, donde el peligro ele la 
desviación comercial es más a¡udo, cosa del RO% de las exponaciones mexicanas van hacD los 

"··~~:is Unidos. Si se wdc el valor a¡regado en e1portación provenicnlc de las maquiladoru o 

plantas de ensamble meaicanas el porcentaje es aun mayor, así que la competencia directa entre 

México y CanadA por el mercado de los Estados Unidos es un hllcho y puede aumentar en un 

numero de sectores, estos incluyen partes automotrices, textiles (ropa) y petroqufmicos (y 

po1cneialmente otros productos derivados del pelnllco). subslancias qufmicas de diversos tipos. La 

desviación puede suceder gradualmente y no es una forma que cause daño inmediato a las 

exportaciones mexicanas. Gran parte del convenio de manufacturas entre Mé1ico y Estados Unidos 

consiste en productos inlermedios y se lleva a cabo por medio de filiales, lo cual se debe al menor 

costo de mano de obra mexicana. 71 

En balance, las perspectivas para la indusiria maquiladora son favorables ya que ofrece amplias 

oportunidades a inversionisias industriales, siempre y cuando cumplan con la actual legislación y 
reglamento en ma1cria ecológica, El cos10 labornl ya ha dejado de ser el elemento crítico en la 
decisión de ampliar o ubicar una planta maquiladora en México. Lo que es importanlC ahora es el 

concepto de compc1ilividad total. Para los invcrsionisias nuevos en México, la industria maquiladora 

rcpn:senia una puerta de en1rada, dado que tiene un régimen jurídico agil; para los inversionistas 

nacionales y c•lranjcros sigue representando una oportunidad de fortalecer alianzas de producción 

compartida dcbiúo al Tl.C, ya que ha facilitado el acceso más que nunca al mercado estadounidense 

y canadiense, libre de aranceles, claro que cumpliendo las Reglas de Origen norteamericanas. 

Por 01ro lado, se rcadccuó y se puso en vigor la Nueva Ley Mexicana de Inversión Extranjera. 

Debido al TLC, las empresas extranjeras tienen un acceso más abierto y directo al mercado 

mexicano. si el producto final resulta elegible cnmo "producto norteamericano•. 

En la aclualidad, en números la IME rcprcscnia el 2% del empico formal total del pafs y casi el 22" 
en el sector manufacturero. Para fines de la década, nuevamente según las proyecciones elaboradas 

de acuerdo a las tendencias de los últimos diez años tenemos que las posiciones anteriores debe~ 

llegar a 6 y 3"' respectivamente. En el mismo lapso se espera que la IME duplique su posición 

dentro del PIB de 5 a un 10\11.. Las cifras muestran que la IME no va a desapanicer en el cono 

plazo, sino que continuara con un crecimiento como el de ahora. (ver cuadro N" 29 del anexo 

estadístico) 
11 Sidney Weinlr .. b: ,,...leo f ....... al Ac- de Libre Comercie C-oU·Elúdal Unidoo .\lt<mati•ll pen ti 
futuro. Ed. lhonfin·Diona. Mt•ico t989, pp. 59-60 
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Con el TLC es probable que la IME, en cuanlo a su Rfgimcn Jurfdico se refiere, desaparei.:a por 
razone• de "eliminación administrativa• Es decir que el rfgimen ac1ual en vigor ya no sera 

necesario, salvo por plai11as que todavfa utili1an un alto gradu de contenido de insumos proveniente,. 

de países no signalarios del trala~o, aunque para eslos casos podría haber un nuevo régimen 

especial, aum¡uc de manera ternpur..J, porque hay que ~ordar que el texto del TLC dice que este 

podría en su momento, ser ampliado para incluir a otros países. 

No constituir.l ninguna sorpresa que en los productos provenienlcs de las ramas Industriales con 

niveles bajos de 1ecnoloafa, como ya se comentó anteriormente (alimenlos, textiles, lllllldera y 
papel), se podrfan presentar diflculWles para incrementar las exponaciones, Por su perle ramas con 

mayor 1«no1111ra y utiliución intensiva de capilal (minerales no meWicos, meWica báica y 
productos meWicos, maquinaria y equipo) tendrui ventajas definitivas en su comercio exterior. Se 

podrta decir que sólo las ramas industriales con niveles consistentes de exporiación podiWl seguir 

participando en el comercio intemacioncl, además cxislen ramas especificas cuyo potencial se 

desarrollará con el TLC, un ejemplo de ello son los productos honofrulfcolas (que sin ser 

manufacturas son importantes por su valor en las exponaciones tolales y en la actividad económica 

nacional), al¡unos productos textiles (como libras sujetas actualmenle a cuoias textiles), produclos 

de la rama química (caucho y plástico), y los productos siderúrgicos. Todos ellos tienen en comdn 

su sujeción a barreras no arancelarias que han limiiado ostensiblemenle su ingreso al merado 

noneamericano, por lo cual los acuerdos alcani.ados para la eliminación de ese tipo de obst4culos 

mejoraiWl su posición competitiva. En el segundo caso se puede señalar a las autopanes, equipos de 

compulación y clectn!nicos, y a los fabricantes de equipos industriales tradicionales. 
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CONCLUSIONES 

La IME en M~ico, es la forma especifica que adoptó Ja subcontratación en el contexto 

internacional, la cual se reconoce como una modalidad del proceso de internacionali>aeión de los 
procesos productivos. 

A nivel internacional, Ja subcontratacidn se origind por el avance tecnoldgico al permitir ~te 

segmentar en actividades simples, los procesos productivos e incorporar un mayor nivel en los 
sistemas de comunicaciones. Asimismo, la subcontratacidn se desanolló por existir ventajas 
comparativas en costos, abundancia y nivel de califii:ación en la fueru de trabajo que dieron a los 
productos un mayor nivel de competitividad internacional. 

Las maquiladord; in,taladas en México se caracterizan generalmente por utilil.ar grandes cantidades 
de insumos importadoo, tecnología y asesoría e.<tranjera, su producción se ~estina al mercado 

extranjero (principalmente a los Estados Unidos), empica fueua de trabajo directa (principalmente 

obreros y técnicos) de ori~en mexicano, y por gozar desde su instauracidn en el territorio nacional 
de una situación excepcional en cuanto a estímulos para su instalación y preferencia arancelaria. 

las maquiladoras han sido consideradas desde su puesta en marcha, como una actividad marginal al 
resto de la economfa. Estuvieron encaminadas a ser un paliativo al desempleo fronterizo y servir 
como barrera de contención al flujo de emigrantes. Se intentó que esta actiVidad aportará tecnología 

de punta y sirviera como fuente generadora de divisas. Actualmente, sus logros se ubican en la 

~eneración de empleos y divisas, asf como en la capacitación de cuadros obreros, ltcnicos y 
gercncialc~. por ello es considerada como una actividad estraté¡:ica en el esquema de apcnura 

económica que prevalece. No obslante, Jos objetivos para crear vfnculos con las empresas locales y 
ser fuente de nuevas tecnologfas para la industria nacional no se han cumplido. Además de haber 
provocado, panicularmente en la frontera none, problemas característicos de concentración 
industrial, tales como: contaminación, salud y dotación parcial o nula de servicios, entre otros. 

Con bue a los diversos indicadores macroeconómicos de Ja IME, se observan cambios evidentes en 
el ritmo de crecimiento del n~mero d~ plantas, del personal ocupado y del tamaño de la planta en el 

perlado 1984-1994, respecto al período anterior que va de 1974-1983. 

La estructura de Ja IME se ha transformado duranre Joi; últimos diez años. Se han dado 
desplaumientos de maquiladoras en la frontera hacia muncipios del interior de Ja república, asf 

como un relativo cambio de obreros por técnicos y personal administrativos. Asimismo, los obreros 
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femeninos han perdido participación en favor de Jos masculinos, aunque sigue predominando el 

personal femenino. En Ja frontera norte, existe una fuerza laboral empicada relativamente mas 

capacitada que en las plantas interiores. Estas transformaciones se constituyen en evidencias de 

modificacio~es en Ja estructura y funcionamiento de Ja !ME durante el período de estudio. 

Los cambios observados en Ja estructura del empleo, así como en los componentes del valor 

agregado, se asevera que estrut asociados con transformaciones de car:!cter tecnológico en el sentido 

de que Jos factores de producción involucrados han venido cobrando una dinámica diferente, 

renejándose naturalmente en el nivel de producción. Es decir, a lo largo del período de análisis se 

han presentado una multiplicidad de factores que han incidido en el explosivo crecimiento de Ja 

actividad maquiladora, dentro de Jos cuales se encuentran; el dcsplaz.amicnto de maquilas hacia 

localidades interiores, Jos relacionados con las utilidades y, con Jos insumos y Jos asociados con Ja 

infraestructura industrial creada para Ja ampliación de Ja planta maquiladora en México. 

La industria maquiladora, en nuestro país, no ha encontrado restricciones por parte del gobierno. 

Por el contrario, la inversión extranjera en maquila ha contado con muchas facilidades de tipo fiscal 

y con medidas de apoyo financiero a Jos proveedores nacionales en favor de Ja Industria 

Maquiladora. Adicionalmente, Ja política económica desde 1982 se ha caracteriudo por Ja 

promoción de la apertura de nuestra economía; del proteccionismo se transitó a una economía 

abierta, con una reducción del arancel máximo, del 100% en 1983, al 20% en Ja actualidad. 

Paralelamente a Ja apertura comercial, se ha venido dando una mayor apertura a la.inversión. 

extranjera directa; ambos facilitan Ja instalación y operación de Ja industria maquiladora en México: 

Ante el apoyo y promoción que se Je ha otorgado a Ja !ME, cabe preguntarse si la. :iport.1ción 

maquiladora a Ja· economía nacional ha sido congruente con esas facilidades y ayudas otorgadas. 

Como se observa, en. el desarrollo del presente trabajo el grado de integración de la industria 

nacional a la producción maquiladora es mínimo. Este hecho, por si mismo, invalida cualquier 

afirmación que vaya en el sentido de que Ja maquiladora haya colaborado con aportaciones 

tecnológicas a Ja planta industrial del país. De ser cierta Ja afirmación anterior, Ja industria nacional 

tendría Ja capacidad suficiente para abastecer de componentes nacionales a Ja industria maquiladora, 

dado que Ja tecnología de esta industria no seña tan diferente a Ja primera. Sin embargo, como se 

anota, el grado de integración a la industria maquiladora no sobrepasa el porcentaje del 2%, el cuai 

es muy pobre. Asimismo,· el bajo grado de integración nacional también imposibilita que Ja 

industria maquiladora se co~viena en motor del desarrollo de la industria manufacturera nacional; 
como en el caso de Taiwán; donde con un grado de integración mayor al 30%, la industria 

maquiladora se consiituyó en un instrumento de desarrollo de Ja industria de ese país. 
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Por otro lado, los intentos por conseguir aumentar la participación de la industria nacional en la 

producción maquiladora han resultado infructuosos. Aunque con la nueva disposición de que una 
parte del excedente producto de la actividad maquiladora se quede en el país, se manifiesta como un 
gran avance. Así pues, conseguir tanto el aumento del grado dz integración nacional, como luchar 
por la apropiación del excedente maquilador, son procesos complicados que van contra la propia 
naturale:t.a de la inversión maquiladora. Oc ahl que se diga que esta desaparecerá 

administrativamente en la forma como se rige actualmente, en la medida en que avance la 

instauración del TLC. 

La industria maquiladora, como parte integrante de la internacionalización de la producción, busca, 
fundamentalmente, situarse en lugares donde existan bajos salarios para reducir costos de 
producción. De esta manera, el valor agregado de la industria maquiladora basa su composición en 
la panicipación de la mano de obra nacional, no permitiendo aumentar el valor agregado en términos 
de componentes nacionales que se agregan al producto maquilador, negando posibilidad de aumentar 
el nivel de integración nacional y de que una parle del excedente maquilador permanezca en nuestro 

país. 

En lo particular, la industria maquiladora no ha aportado grandes elementos que se espera de la 
inversión extranjera directa. Por ejemplo, aprendizaje tecnológico, ampliación del mercado interno, 
Inversión en ramas auxiliares, elcc!tcra. Sin embargo, ha contribuido notablemente en términos 
absolutos en dos aspectos que le son de gran utilidad al gobierno en una economía con crisis 
recurrentes y en vías de crecimiento, a saber: la generación de divisas y la creación de fuentes de 
empico. Aquí es importante determinar si la anunciada recuperación de nuestra economía no acabará 

con el notable crecimiento numérico de plantas maquiladoras, y en general, con el auge de esa 

industria, el cual mantiene su ritmo de crecimiento desde principios de los años ochenta en el país; 

cuyas consecuencias en las dos únicas aportaciones de la Industria maquilad ora se deteriorarían y, 
con ello, las razones de mayor peso para considerar positiva la permanencia de esa industria en 
nuestro país. Incluso, aún contando con una importante aportación en generación de divisas y de 
empleos, habría que ponderar esa aportación a los costos sociocconómicos que significan el 
equilibrio ecológico y el deterioro de las condiciones laborales (los despidos masivos en pla111as 
maquiladoras son cosa común). 

Cabe hacer notar como un ejemplo, el caso de Taiwán. En ese país se ha tenido un avance en 
general más que en el caso de México, principalmente en materia de calificación y capacitación a 

nivel intermedio y técnico, ya que desde un principio su orientación al mercado y su estructura 

es1uvo determinado en gran medida por empresas privadas, en tanto que en México se dependió en 

88 



mayor medida del apoyo del Estado. Asimismo, en lo• demás países asiáticos, incluyendo Japón, los 
costos de la calificación recaen en gran medida en las empresas. Mientras que tradicionalmente en el 
pa(s se ha observado poca participación e interés por parte de las empresas en este terreno, aunque 

cxi>lc recomx:imicnw gcncrali1.ado de que esto debe modificarse, particularmente con la apertura 
comercial y la formación de bloques l'Conómirns. 

Nuevamente se espera que la industria maquiladora sea uno d~ Jos ejes de la actividad indu•trial más 
imporlantes del país de aquf hasta el año 2000, debido a dos factores principalmente: a) el acelerado 
desarrollo de la subconlratación intcrna:ional como resultado de una mayor participación de las 
transnaciunales. ¡x>r lo que las ¡¡randcs corporaciones buscarán medios para reducir costo> 

relocafüando segmentos cada vez mayores de la producción industrial en pa(ses que ofrecen algunas 

ventajas competitivas, y b) debido a la apertura comercial y " la desregulación económica que ha 
permitido el crecimiento de Ja producción compartida en el país. 

Con la puesta en marcha del TLC y con un año de vigencia, no sólo se han consolidado las practicas 
ya existentes sino también ha permitido que las maquiladoras se expandan en nuevas áreas de 
producción aún no liberadas, y sobre todo, a la importación temporal de nuevos productos, en 

cuanto los de111ás programas que permiten estas transacciones desaparecer.In después de los primeros 
siete años de vigencia del TLC. Esta expansión de la industria maquiladora tendra lugar no sólo en 

la frontera norte y con capitales de empresarios extranjeros, también se verificara en todo el pals con 
recursos de empresarios nacionales y . no sólo se limitara a su actuación como simples 
ensambladoras, sino además como industrias manufactureras complejas. 

Finalmente, es indispensable un mayor conocimiento del fenómeno maquilador, puesto que se trata 
de una parte de la economía que desde siempre se ha desarrollado en una lógica ligada a un modelo 

exportador, como el que prevalece en la actualidad. En este sentido, dicha actividad proporciona 
ejemplos y experiencias del desempeño en el ámbito del mercado internacional de tal forma que 
puedan ser asimilados por otras empresas nacionales. No obstante, en otro sentido es necesario 
conocer el desarrollo y transformaciones de la industria maquiladora para no incurrir en errores y 

problemas pasados y asimismo estar preparados con medidas adecuadas a las modificaciones en el 
funcionamiento de este régimen productivo. 
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Sttniomdut:lure- ' parteo. 

Pn1durh,., 11:,1i1t ... 

M:h¡uina"' dt· ufü:ino1 
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:GrJhadorJ ... 

U.akb\' hol1oet"I dr mano\ 

iui:utirs ' muñtt~ 
Madt'r.' ,. pn1dlk1u~ de p:aptl 
ln.drumt."ttlo~ dmlfficos 

a Menos que el tercer lugar. 
Fuente: Cintas magnéticas preparadas por la ITC. junio de 1981. 
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NUMERO DE EMPRESAS DE LA INDUSfRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 
POR RAMA DE ACTIVIDAD 

1979-19114 

llama. Adi<idod .,,, ,,. 1'81 1'8? 
,' •• ~'83 .··.·, '(>:•; 

,,184 _;¡J 
!TOTAL NACIONAi. 540 ,.:o t>Ol 585 """ !1:'~ ,; 

1 

IAliRknlk:1a " " . • 9 .,, -3.6 

:Textil 11» ., 
·~ 85 74 -, -s . .: 

Cuero }' CalT.aJo 17 IS 19 " !7 
,, 0.5 

~tuchle.. Poirte. y otru .. PmJ. ,. 56 51 .. 60 70 7.4 

de Madcr.t ~- ~tal 
PrttJ. Quim. y Farm;u.:éuUcu~ NO ' ' N.O. N.D. N.!J f'!.D. 

Eq. y ilLºC. Autnmolrico .is 50 •1 '" " .... J.9 

~1aq .• Hcrr.tmimta y fa¡. " lh " 13 13 10 :.7 

e.\ccptuEl&trn.:u 
~bq. y Ar. El&tricu .. S'.! 03 "" S6 SS .. ..i.: 
y EJ«tr•inil:n.,; 

~fa1crialo y Acc. El~tri~us JI! 137 lll t.:! 146 ISS 6.7 

y El«lninit·os 
r\rt. Oql. y Jugudi:-o 16 21 :?J " :?J 26 10.? 
olra'\ lnJu..;tri;u; Manufac. ,, SJ si 58 61 73 11.:: 
'Scnoicius :?J 27 20 19 " 24 0.9 

,TOTAL FRONTERA 980 S~I :'iJJ '" 533 595 •5 

TOTALINTERJOR 60 69 7l 71 67 77 " 
N.D. No di"ponihlc currespondc a men1>s Je: 3 cstahla:imic=ntos. sin embargo c:n los tot&Jes si se considera. 
Nota: Los Jatos ruOOen m, <:oincidir debido al ktlumlc:ti. 
f:uaih:: Dir«cion Gc:m:r . .d de la Industria Mc:c.liana y Pa¡udi.a y de: ~tilo regional • SECOFI.. con ba.~ a datos dc:I ln.uitulu Sadun.i? dt: 

· E."'tadistia G'°·ogr.tfia e Informática. INEGI • SPP. 



Cuadm .a 
PERSONAL OCUPADO DE l.A INDUSTRIA l\IAQUll,AOORA DE EXPORTACION 

POR RAl\IA DE ACTIVIDAD 
1979-1984 

(Mik'dol"""'l 

~ ... AditiM 'ím ... • •• .. ,,., "u . -/i~~;~~T:::~~~ -~~-r :~~;c:1l 
ITOTAL NACIONAL 111.365 11'1.546 l~0.1J73 121.o.is IS0,867 !•19.684 I:? 4 

Alimenticia 1.481 1.:NJ 1.571 1.618 1.8~8 1,753 J.4 

Te1:1il 14.89'.? JJ.!Sb 14.178 11,891 l:?.885 1:U61 0.4 

Cuc!ro }" Calza.do 1.54(• l .. 'i31 l,S11 2.0.SJ 2,TI9 J,6:8 18.7 

Muc!hlc:s. Parte$ y nlms PrnJ. 3.44~ 3.lhJ .l.~6 3.031 4,75:? 6,:01 12.5 

Je: MadcrA y mc:tal 
ProJ. Qufm. y Farmacéuticos NO. 83 so N.O. N.O. ~.o. 

Eq. y acc. Automutrico S.035 7.100 IO.I08 11.537 18,814 28,040 41.0 

~laq., Hc!rr.1mienla y Eq. 1.SJ.S 1.834 1,40! 1.3:?7 1.si.a :?.154 J.J 
c'\C<plu Eléclrico 

M:u1. y Ap. El&.:lrkos :?7.59~ .:~ ,·~.,· i":?S,;\80 .·, ,·,~1.80! .;', ,. :, . 30.787 .. '.•') ,Jl.:!SS · 41,691 86 

y El~trónico!li ·,· :· ·> ·.'.;·o 
Mah:rialc:s y Acc. El&lriL·us .JD.113·. 33.SJO Jb,935 35.6U 40,002. 53,316 11.7 

y Elcc1n,nicos :;, .· 
Art. Oep. y Juguc:ri:s ~:~: .: ... ,., ., < ·~:!~!. :?.666 :?.565 3,4n 6,tn 10.3 
nlras Industria.,. ManufllC. 7,451 6,9.JS '7.451 9.655 7.1 

~r\'iciu'> 4.699. .i.s~s S.IOS S.83R 8,088 9,118 14.'.? 

TOTAL FRONTERA 100.537 ll\(1.57b 116.540 113.'.?:7 t:i.S.913 176.909 l:?.O 

lroTAL INTERIOR I0.8:!8 l:?.970' l.J.523 13,8'.?I IS.952 22.TI5 16.0 

N .D. No di!oponiblc; corre-pode: a ltkflns Je: 3 ot:ih)\.'(imi~to!'o. !>in c:mklr.:•o c:n los lotaJcs si se: cort.'iidi:ra. 
~uta: Los Jatos pualtn no coincidir Jc:hidn al n:Jundco .. 
Fuc:nlc: Dirc:ccion General de: la Industria Mc!Jiana y Pc!Cl~ y de: Desarrollo rc:~ion:tl. SECOFI.. t:nn ba.!oC a dalos dd Instituto N.u.ional de 

falallístict Gc:o~rafia e: lnformitica. INEGl·S.P.P. 



Cuadros 

SUEU>OS SALARIOS \' PRESTACIONES DE LA INDUSTRIA l\tAQUILAOORA DE 
EXl'ORTACION POK RA!\IA DE ACTIVIDAD 

1979-1984 

IMilL.., dt· JJer>o.,;) 

.. ~·~'.~~~~'..; . . ¡~~\~:,~~ Ráala do Aditidad lt7!1 1'1111 IWII !,....! t'8J · e 

ITOTAI. :-iACIONAL 8A67 IO.·NS J.J.t,.;.,J ::!4,'i~O ..a6.9::;S 100.706 "1 

Alunctllma IOl "º IS:! '57 571 787 49.9 

Tc,111 1.003 1.1::!8 1 • ..io:? :?.~J 3.b3C. 6,480 45.:? 

Cuero~· Cult.ado 1:!8 1'5 --- 401 766 l."85 67.6 

Muchr ....... Parr~ ~· 111r1,.. PmJ. !?J. 30o'I JSI 553 l.J97 2.970 58.8 

Je ~tat.l.:ro1 y metal 
Pro1.I. ')uím. y F:nmai:~uri.:o .. N.ll 1 7 N.O. N.O. N.O. N.O. 

E1.1. y oto.:.:. Automulrici:--. .U'.i LS7 J,:!46 1.s~o 6..517 IS.SM 103.8 

~1aq .• Hcrrnmin1tay FA!· 132 lt.2 191 189 566 1.401 605 
d1..~10 El~trico .. 
Maq. y 1\p. Eli:trm·o., :.1.;s 2.544 ·.·3,s95 ::, .· S,9JS 10.8:?1 ~1.786 59.0 

yElc'l:mím .. ·1.,.. : 

Uttcrial.:-i; y Acc. Elá:iri.:o ... :!,.JOO J,OSS 4,1~·· 1.iOú 12.691 29,963 65.6 

y Ell."\:trtm1co-. 
Arr. 0.:p. y Jui;ut:f'(S 184 ~s 283. 49:! J,036 ?~9 t.1.6 
mr.t' lmlu .. 1ria4' Munufai:. 53" 7!1 .')]9 1.J.I~ !.243 4,660 54.0 

:s.:n·kicK 362 - 549' . ' 1.0')! !.'!61 4,198 63.J 

:roT .. \L FRONTERA 7.74J. 9.514 13.161' 12.130 4.?.Sl6 90.858 63.6 

iTOTALINTERIOR 1"..S 'JS.I l,41l3 2.390 4.412 9,8'8 63.S 

N.O. No disponible; '-'Urrcspornk a mcnus Ji: 3 ~ahlrt:iinicnrus. !liR onbafio ai d total si ~ a>n.'iidc=ran. 
Nota: Los:darospucdatn.oa,incidirdd1idoal100umko. ...'' ·' . 
Fucrue: · Dirt:ccion Gatc=tal di: la Industria ~fo.liana y Pa¡udia y de: ~rrollo regi~ • SECOFI •• c:on base a dalos del lastituto Nacional de 

: Estadística G'l!Ografia i: lnformilic:a. INEGJ·S.P.P. . 



CuJdnt 6 

\'ALOR AGREGADO DE l,A INDUSTRIA l\IAQUILAOORA DE EXPORTACION 
l'OR KAJ\IA DE ACTIVIDAD 

1979-19114 
1• ..... i1..-..1 

llal!la dr Adi•idod '"' 
,,. 1'81 

···,~_.· .. .~~~~~~~:~~1;~~~):~:~1:;~;~~ 
TOTAL SACIOS.U. l..l5.B n.n9 ~9.570 46,SSS 99.S~ 194.757 68.0 

Alimaiticía :!15 :!75 311 6'.!l! J,575 ::!,138 59.8 

Tc,11! l,.JQ:? 1.35•1 l.fJO: J.Oll b.157 10~40 49.0 

Cu('ru y C1lz;1Jo :<•::! :s1 .3S~ 8JJ 1,456 :?.749 60.0 

Mu('hli::-. Parti::- y utnr.. Pnkl. ""' 6J3 83<) 1.437 ..a.:65 8,695 67.3 

IJc Madera y tn<tal 
PruJ. Quim. y Farmaci::u1i~o.;. NO. JO 11 N.O, N.O. N.O. N.O. 

Eq. y acc. Autnmotrico. 859 1 • ..io2 ::!,768 7.389 20.SIS 37,474 112.8 
Maq., Herramienta y Eq. 2.37 :?.9-1 JIJ 707 1,586 3,J4D 69.7 

('.\C('pfU Eléctrico 
Maq. y Ar. Elá:rrirn~ J,OJO ._3.~8:-' S,:?.11 . '9.4-14 ... 19,033 .::p7.S:!9 _.6S.4" 
~· Ekcrrñnicus 
Makriali:.'i y 1\cc. Elá:llko,. J.91:? : J.8-'0 ',6,!83 l:?.017 :!2,120 .· 44.448 6'.!.6 

~· F.kd11ínicn.;: 
Ar1. Dqt. y Jugudi:s :!SI ·'33s Jl6 1.0-11 l.'.!73 6.953 9..i.J. 

'Oln1s lnJu.~trias Manuta...-. 95..i . .i ",\·:;. : 1;198. 1 • ..io1 :?,317 J,406 8,813 56.0 

s('r\•icius s:i1 ,' 792 l.Sl2 3.332 6,0JJ 6?.7 

: 
TOTAL FRONTERA 1:?-105 . 20.735 J0.380 866,821 168519 68.8 

1 

ITOTAL INTERIOR :?,:?JS 3,:?21 b,W1 l:?,839 :?6,:?38 63.6 

N.O. 
Snra.: 
fU('flfC:: 

N1! Ji~p.inihk rnrr~p~nJi: a 1~~1,.. Ji:. 3 ol~hlñ·im~cnlns;_ sin c:mhargo t:n Jos CnLllc:s !'ii se: con~idc:r.a. 
Los Jaros ruakn n~• i:11icidir,Jdlidual rál1inJ~,, . -:- : <. ,· 
Di_r«cion G('~era~ Je f,1 inJui-rria M~lana ,.-PcqUCciá \'de: ~lllo regional. SECOFI, i..'lm ha~ a datus dd Jn.,1i1u10 Nacional di: 
E...udistii..-a. G~~rafia i: lnformá1i::.a. 1NEÓ1 • SPP _. • . 



Cuadro 7 

INSUJ\IOS TOTAtES DE tA INDUSTRIA l\IAQUltADORA DE EXl'ORTACION 
POR RAJ\IA DE ACTIVIDAD 

1979-1984 
(Mil~ de peil:K) 

a-cleA<tiYidod 197' ·- 1'31 .,...z •"-' i3:~:~:~:5 uM ';' :, ,-·._'(/ .. J 
TMC'~ 

TOTAL NACIONAL Jb.·'10 .rn.7'13 55.387 llOJ.th J.a9.319 637.170 n.J 

Alimi:n11~1a NO 151 9•1 :?..~ 4.467 7,04! 7.1.6 

TL•\lll NO J,937 5.IMI 9.549 '?7.88-i 40.'!14 78.8 

Cuero y Calzado ~o 4!4 5•o 1.15:! J.850 7.614 105.11 
~luchf~. Parti:s y olru., PrnJ. NO 78) 89• l.S.11 5.504 11,113 94.l 

de MaJcr.1 y metal 
ProJ. Quim. y Fannacéullét.-. ~-º· 13 8 N.O. N.O. N.O. N.O. 
Eq. y "'-"C. Aulumotric:~ N.O. J.413 6,14! 14.1-18 75,473 lb0,156 161,7 

Maq., fkrra.micnla )" Et). N.O. 753 814 1.126 :?.86! 6,495 71.4 

:ciccptn El&trico 
Miu¡. y Ap. El&1rko!> N.O. 13.317 17,0JS 33.135 99,'.?56 .• IS3.1.80 8.i.2 

y Ekclrónicos 
!_39_.ui· .. Material~)' AL-e. El&tri..:1.._ N.O. ..10.3~ JS,058 30.17::! 73,!70 91.8 

>' El"'lriinicus 
'¡:M9'. ~: Art. Ocp. y Jugucro. N.O. 917 '?.113 7.537 19,933 13~ . .s 

otra"' lndui;trias Manufac. N.O. ~.339 '.?.BW 5.277 IS,407 30,166 89.S 
!Servicios N.O. 164 :!80 3'.?9 l.'.?10 3.590 116.4 

1 

TOTAL FRONTERA 33.65.; 36.854 S0.66'.? IOl.l).;9 316.720 S78.9SO 76.7 
1 

TOTAL INTERIOR 2.757 3.939 4.T'..S 9.207 32.599 58,821 84 . .a 

N.O. No di!>romble; corresponde a menos de J oublccimicntos. sin embargo c:n el total si~ consideran. 
Nota: Los dalos pual~ no coincidir debido al mloodco. 

Fuimh:: Direccion Gt:ncnal de la lnLlll'ilria M~iam y Pc:qucña y de Desarrollo regiorul • SECOFI.. con ~a dalos del lnslilulo Nacional de: 
fatadi!olica Gcograffa e lnfonnilica. INEGl-S.P.P. 



Cuadro8 

COl\IPARACION l\fEXICO-EE.UU. DEL VALOR AGREGADO EN LAS PLANTAS 

l\IAQUILAOORAS 

AÑO 

1973 

197~ 

1975 

1976 

19n 

1978 

"" 1980 
1!181 

l!l!l! 

1!183 

Vllor~,.ldoeo 
jiliatas niaquiladons 

(1) 

197 

Jlb 

3~1 

_l5~ 

315 

439 

(138 

771 

978 

847 

829 

Datos de SPP convertidos a dólares del año en curso. 

Datos de Jos informes anuales del Banco de México. 

197.l-1911J 

111 Datos de Ja Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU. UTCI 
Fuente: SPP, Banco de México, ITC. 

plalÍlaS llUlqlliladoras. 
· inmams 

(11) 

271\ 

444 

IH 

53(1 

5~5 

.J52 

(1JI\ 

77.l 

976 

832 

n.J. 

;~::~,~(ii~~ 
286 

4<>1 

467 

SJ<1 

S24.0 

714.0 

1,016.0 

1,155.0 

1.212.0 

1,383.0 

1,608.0 



Cwdm 9 

NUMERO DE ESTABtECll\llENTOS DE tA INDUSTRIA l\IAQUILAOORA 
DE EXPORTACION POR ENTIDAD 11 

197-1-1984 

ENJIPAD · • 1974 .1975 1'76 1'77 1'73 ·1m 1•. ·· ·\~.;;~:rl~::'1.~f !~;· ·~:,;{·;,.'.'··,:Ti,~'.·. 
198-l·<f· TMC· 

lula( s~1dun;il NO ,5, ,,. ..u:t ~S7 S.;O t.JW «'J5 sss '"'° b7! ., 
Rlljil C:\hti•mt:t No~I!: NO t8~ IKI m 17'1 ~03 :?JO :?15 :oo ~! 1 ~-lS 3 .. 5 
fl.~ja C;ahfomi:1 Sur NO NO NO J l • l • • 4 4 ·L! 

Sl> ., :1 :1 -- )1 J7 JO JS ,, 
" 

., 
N.O. .,, 81 so ··~ llS 140 JS~ 155 JS9 ISI 86 

b\i~n NO. NO. N.O. N.O. N.O. 1: .. ti 13 13 13 t.6 
Nuc::\"O l~ín KO. N.O. NO. ~º- N,O. N.O. N.U. N.O. l<l.O. N.O NO r\ o 
Edo. Jr;: Mc:\i,u y D.F. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 7 5 s • 3 l ·15 b 

Sonora N.O. SS _l• SS SS 15 •• 17 83 SI SI H 
!T amaulip.;11- N.O. Ól ··"' S9 ... 7• 81 75 10 71 " 1. 
¡Otr..t.' EntidaJ_i::s __ Fo.krati\'a'\ :<.u· "' .•7 •7 39 19 :o :o 1S 17 " ·• 7 

11 _ · Seo rcportilll da~u~ a ~r1ir dt que~ in!t_¡,¡ su_r~!ootm. _la.,. cifra.~ cun~ipl:ida..,. :-on pmmalios anual.:$. 
fucnh~: 6" lnfofmt i.1~Gohic~1.' 19-J.t. ~~-.e ~W.h~de.l l~itut'> Nadonal di:·E ... blÍi..;ti~. GcnJ;rafíac.lnformática. INECif. SHCP. 



1 

Cuadro 10 

PERSONAi. OCUPADO DE tA INDUSTRIA l\IAQUll.ADORA DE EXl'ORTACION 
POR ENTIDAD 11 

1974-1984 
wru dr Pt=r!'>ono ... ) 

·.ENTIDAD·: ' ' ' :·>1'7.I . · ··.ns· 1m, 1m .,,. · .: .~ · •• 7;;.~n,1~~"'f ;'~;7'~:1 
,Tu1al ~aciunal NO. b7,:?l.i 1.i • ..i<Jb 78...aJJ 90.7{)..l 111.JbS 119.546 130.973 1!7,<M8 150,867 

Ba_1a California Norte! ~o JS.!SS 15.:?79 1..i.JQ(> 16.115 19,68\I !O • ..iJS !3.182 !!.!33 !6.!51 

B;~ja California Sur N.O NO. N.O. l!O 131 1:is 176 167 144 ... 
Coahuila S.D. .i • .ibl ..i.:?79 -'.15:? ·l.837 S,414 S,5.!3 S,747 s.sos 7,160 

Chihu:1hu:1 N.O. 19.715 .:.1.sso :?6.79:? Jo_11.i 36.306 39,40:? 43.994 4:?,695 54.073 

N.O. NO KD NO. NO. N.O. 4.36' 4.::!61 4,0S7 4,729 

S'uc\'O L!cín N.O. ND N.O. N.O. NO N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 

EJo. de Mc.,ico y D.F. NO. N.O. N.O. N.O N.O. N.ll. 114 176 78 46 

Sonorn N.O. 1),-130 w.u.s I0.7t.t8 1: . .i11 16.306 17.S46 17,068 IS.791 17.318 

Tamaulipa. .. N.O. l:?.%1 13.95! 1.a.:cot. 18,'!56 '!!.,385 .!3.143 ?S.9" ~.so.a 29.138 

Olras EntiJaJcs Falcr .. li\'as N.O. S.30! 7.~8 7,939 8.57.i JJ,"!!7 8."'4 10.394 10,038 12,006 

11 Se "portan datos a partir de que se= inicj,; su rq;i:\ltti. la~ cifra.; L"tm.;ignadas scm pmmcdios anualc:s. 
!\:'111a: lkhido al rtdondro de 1.·ifra.,, la "'uma de fil:" pan:iab loJall"' puafc:n no mincidir t'nn el rotal. 
Fucnk: 6'' lnfo~ de Gohic:mo 199-'. en ha!« a Ja11~ Jd fn.,,rifutn Nadurutl di! E. ... 1a.di~1ica, Gt"Ografia e Informática. INEGI. SHCP. 

199.684 12.8 

35.254 9.1 
ISI 3.3 

9,.!33 8.4 

72.495 IS.S 

5.91.$ 1.9 

N.O. N.O. 
70 -11.S 

:?JS69 9.6 

37.073 12.4 

17,92! 14.S 



Cuadm 10 

PERSONAi. OCUPADO DE f,A INDUSTRIA l\IAQUll.ADORA DE EXPORTACION 
POR ENTIDAD 11 

:·ENTIDAD 

Tul:d Nacional 

Ba.ia California r\mk 

Baja California Sur 
Coahuila 

1

Chihuahua 
fah....:u 
~Uc:"\'O~Ín 

falo. Ji: Mi:Aico ). D.F. 
Sonora 
Tounauh¡u. .. 

O:r.i .. EntidaJo F~c:"rJ.tiva,. 

: .. 11n:i ,. ··ms 
NO. 

:-.u 
N.O. 

S.D. 

NO. 

N.O 

N.O. 

N.O. 
N.O. 
N.O. 

N.O. 

h7.~14 

1s.:ss 
NO 
.; • .:bl 

19.775 
N D. 

NO 
N.O. 
Y,.;Jo 
1:.%1 

S.30:! 

1nf.· 1m 

74,.;96 

l~.:79 

N D. 

4.:?79 

:J.580 
N.O 

N.O. 

N.O. 

10.l<.S 
13,95:? 

7.138 

78.433 

14.39b 
1:.0 

.;,IS:? 

26.71J:! 
NO. 
N.O. 

N.O 

J0,7b8 
¡.;,:,.,, 
7.939 

1974-19114 

90.7o.a 

16.115 
131 

4,837 

30J7.a 
N.O 

NO 
N.O. 

12.417 
18.:?56 
8.57.i 

111.JtiS 

19,689 

138 

5.414 

36.306 
N.O. 

"º· 
N.O. 

16.306 
~JSS 

11,'!17 

~~·--d~·,; ""):ftf;~:§{(h~/,;:~f\:S~::· 
··: 1,.lf ;-Jiii'.j :·-~·' 

l 1'1.546 130,973 

:!0.418 :?3.18:? 

l7b 167 

S.523 5,747 

39,JO:? .SJ.99.& 
4.364 4,:?61 

N.O. N.O. 

11.; 176 

17.546 17.068 
23,143 25,914 

8.860 10.39' 

127,048 

22,233 
l .. 

S.508 
42.695 
4,057 

N.O. 

711 

IS.791 
Z6.SIM 
10,038 

150,867 199,684 

26.~I 35.~4 

14b ISI 

7.160 9,233 
54,073 71.495 

4,719 5,91.$ 
N.O. N.O. 
46 70 

17.318 21.569 
29.138 37,073 

12.006 17,92:! 

11 Se rq1ortan d;,i,tos 1 panirde que se: inidíl ~u regh·lru. la'\ ,¡frJ'\ cun .. ii;nada.' !onn pnnntifü~ anuaJe..,. 
X11t:1: Dc-hiJ.r 3.J ri:Jondeo de l:ifra. ... Ja ~urna di: lo" pan:ial~ lolal!!"' puc=J~n no l·oincidir con el total. 
Fu.:nt.:: 6., lnfnr~c d.: Gobierno 199.J. en ha."< a Jah,.. Jd 111 ... rituto Na.:iuru.I J.: E."'3di:-.1ica. G~gratra.: Informática. INEGI. SHCP. 

l:?.8 

9.7 

3.l ... 
IS.S 
7.9 

N.O. 
·11.S 

9.6 

l?.4 
14.5 



Cuadn1 11 

REl\IUNERACIONES PAGADAS DE LA INDUSTRIA l\IAQUILAOORA 
DE EXl'ORTACION POR ENTIDAD 11 

1974-1984 

(Mib d. Nun·1"' r.,.1K) 

~ ... , _¡·:r~;,~/:> "' 
ENTIDAD· 1'7' 1'7$ 1'7' 1!177 1971 '"' '"' t,~idJ'; 8a/ ' DI.' 

To1:1I Saduu.11 

B:1¡d C'ahromra Norre 

Baja C.tl1fomi;1 Sur 
Coahu1la 
ChihtL1hua 
¡1a1i~o 

Nue\'O LaJn 
Edo. Je ~tc-xko y D.F. 
St1nom 

famaulipas 
Ofr.t..; Entidado. Frtlc:r:ati\'a" 

;-.;o : • ..iJO 

;-..: o •:?J 

ND. NO 

NO 115 

N.U. 737 

N.O. N.O. 

N.O. N.O. 
N.O N.O. 

N.O. 350 

N.O. .i::o 

J.3::1 .u::s 5,QS7 

7~:: 900 1.151 

NO. • 8 

"' ::o.i :?58 

1.0?9 l.Otil '.!.o..i:: 

N.O. N.O. N.O. 

N.O. N.O. so. 
N.O. N.O. N.O. 
45:? 613 7.i:: 

Ol7 8~ l.:!35. 

383•' 555 

8,467 !0399 J.t,643 ::4,519 

l.'\43 1.883 2,SHO •.153 

• 'º 13 08 

JJS 'º' SJ• .,. 
::.875 3,556 5,156 8.603 
NO. JJI SJO 86:? 
N.O. N.O. N.O. N.O. 

N.O. 10 17 9 
1.ws 1.505 1.903 3.175 
1.7.i:: 2.118 :?,959 S.191 

755 592 956 1.564 

I/ Se: rc:purtan Jatt..,; a rwt~r J~,¡uc."li'. ,ini~i~'; su ~c:gi:-1~1. 1::3-~ ~~(~,. co.n"~!:-~ada" :-c.m pmrtkJius ~ualc:s. . , ., ,· 

Fuen1c:: 6" Informe: de: Gobierno 199.i.' en_ ha.;c: ª. dar;is dd !~Sti~~t~~ Nlciorlal J~ E: .. 'taJíi.t~ca. G~::ografia e lnli.1~1.i~. J_NECil •. s..,CP. 

46."17 

8.IW 
JS 

1.67'.'! 

16,959 

l.6J5 
N.D. 

" 5,Jll 

10.:?57 

2.911 

·~~'.dÍ~~~ 
100,706 SJ.'.! 

lf'.O'JI .l5.4 

67 41.I 

J.711 .n.1 
37.377 54.7 

::t.140 foli.:: 
NO. Nr> 

" si-: 
;1-1;,s Jt,S 

:•J,{00 "J-:' 

7.Jl» so.o 



Cuadrn 12 

\'Al.OR AGREGADO DE tA INDUSTRIA l\IAQUltAOORA 
llE EXl'OR'l"A<:ION POR ENTIDAD 11 

1974-19114 

(\liJe.; dr 111.tt!\"US pt.'!lln"') 

"• . >>,: <:~:,;\ .;:;;;-¡- :1t-f." 
1979. 1• -Uiit':;. ::'un.--'~;\'t•F '.<1914 .. '.T 

Total Sacional 

Baja Cahfomia Nurtc 
Baja Califomi;i Sur 

(11.ihuila 
Ch1huo1hw. 
J.i.li~u 

S°Ut:\"O L:lln 
falo. Je ~tcxirn y D.F. 
Sunor.1 

Tamaulipa"' 
Otr.t" Entidad~ F~cr.1ti\'a." 

1974 

NO. 

NO 
so. 
ND 
N.O 

N.O 

N D. 

NO 

NO. 

NO. 

N.O. 

1975 

.i.01..i 

1""1 
N.O 

H1S 

1.::J 

NO 

N.O. 

N.O. 

570 
(1JO 

-101 

1976 J'77 

.s . .::s 

1.IJI) 

NO 

1:0 
l.SOS 

NO. 

NO 
N.l'I. 
7J7 

913 

597 

7.118 

l.J9S 

10 

~1:!. 

2.506 
N.O. 

N.O. 

N.O. 

9!5 
1.118 

1187 

1978 

10,000 

l.SSO 

1• 

~.¡'i 

3.301 
N.O. 

r.:.o. 
N.O. 

1.3S!l 

l,85? 

1.207 

1.:.5.:J 

2.670 

'º 
J35 

.:.736 

N.O. 

N.O. 
N.O. 
l.SSO 
:!.528 

17.719 

.~.OSJ 

:•J 
S:J.7 

{•,:'.(J(1 

N.O. 

NO. 

N.O. 
:!,"!39 

J.OS-1 

:!J.957 

.:.1:6 ,. 
7!5 

8.865 

N.O. 

N.O. 
N.O. 

:?.663 
4,:!83 

.ul,588 

7,932 

" 1.171 
17.202 

N.O. 

N.O. 

N.O. 
5.084 
8.759 
fJ,288 

l/ ~reportan Jatos a partir Je que !roe.' inicitl ,;u rcgi~n1. Ci(rol. .. mcn...;ualcs ac~mulaJa-..-.·. ·.: ·."''· . , . ., 
Fuente: 6 .. Informe de Gohicn~o 199.i: ~-n ~~~a· Jato~ J~~ ht~lituto ~;ll.'.iuiial J~ E_,.~(,ti~~ :~~~rJ.~~. ~ lnfo~mática. ·l,N~G.1. SHCP. 

99.5!1 194,757 

16.711 35.-181 
I@ l.U 

1,733 S,713 
39,0SR 73.881 

N.O. N.O. 
N.O. N.O. 
N.O. N.O. 
8.933 16.533 
19,807 36.1:!0 

13,140 :!6,875 

53.9 

48.0 
33.S 

48.0 
57.7 

N.O. 

NO. 
N.O. 

45.4 

51.4 

59.5 
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Cuadro 17 

EVOLUCION DE LA PRODUCTl\'IDAD FACTORIAL 
TOTAL, CRECll\llENTO PROMEDIO ANUAL 

(Porcenl8je) 

:{.-¡· Di;.¡,¡.¡,¡;, ·~oo:.~~ :!:f.~( 

l. Aluncntos. t-:bida ... y tah.t~·u ·:?.9 3.4 

11. Tt'.:lilo. ~ indu.<Jria Jd 1.:111.~111 l.S -04 

111. lndu ... 1ria y rnklu.:1u .. de." nuJrr;1 .1.3 -:?.I 

IV Po1rd. imprenta y ~11on.d H 36 
V. Quimk.1. p.:rrólro. L"a111.:hu y Plí!>li..-o l.J 46 
VI. ProJuclos mint'r.&lrs nu mdili""'tb 1.9 1.7 
VII. lndul>lria.o;lnt'LiliL"ao;h.i.,j..-oa!I. !.11 -04 

VIII. PruJuclos mdáliL"'ttS, nw¡uiRaria y c:quiro ... 39 
IX. Otr.1-.., iruJu!o.Uiao;; manulia..-lurcra.o; 

Sa:tur Manufa.::turi:ru 0.2 " 

o:~ 

0.5 

-1.7 
3.5 
'!,') 

1.8 

1.2 
2.7 

1-2 

Fuente: G...-..,rginl K~I y RiL~o1.nJ11 SilRllniq;u, Ap:rtura comi:rcial. productividad y dc:Sl.rrulfo h>.."11ol6gico. 
El caso d• M<xico. BID/ITAM, 1991, P.60 



Cuadro 18 

EVOLUCION DE l,A INDUSTRIA l\IAQUILADORA DE EXl'ORTACION 

1984-1994 
NVMf.KOi>F." ri;icsoN.\L 
' DO.ESAS·. . . OCUP.\11() V 1oll.o;TAÓONL~ ., . 

19SI 722 :?.02.078 100,705.8 8.5 194,756.6 629,299.6 824,056.2 
1985 789 217.54-i 167,665.3 8.9 325,249.6 980,548.9 1,305,798.5 

1911b 987 2MU!\8 359,917.9 31.2 792.017.9 2,653,200.0 3,445,217.9 
1987 1.259 3!2.7-H 1.036.957.7 118.4 2.235,149.6 7 ,888,323.2 9,823,•n.9 
1988 1.490 398,245 2.569,026.0 297.0 5,263,925.0 17,582,455.0 22,846,380.0 
1989 1.795 437.ll<H 3.611,892.0 372.5 7.499,322.0 23,117,315.0 30,676,637.0 
1990 1.920 .U<i.258 S,191,502.0 526.7 10,136,9-19.0 29,441,743.0 39,578,692.0 
1991 2,013 -ll>H54 b,422,156.0 66U 12,426,001.0 35,316,545.0 47 ,742,545.0 
1992a! 2.129 505,053 8,145,669.0 881.6 14,991,679.0 43,748,153.0 58,739,832.0 

1993 :?,J9S 540,927 9,5(t9,l-t6.0 971.2 17.198,742.0 54,884,036.0 n,082, 778.o 
1994 2.06-i S79,422 11.388,671.0 1,026.9 20,066,571.0 67,227,556.0 87,141,127.0 

1 
ITMC,\ 
19Sl·l994 13.0 11.1 60.4 61.2 59.0 59.5 59.4 

. , l\lik" de t\uc,·1" Potri • 

.. , Millum. .. "'i de Nuc\OS ~,.;. 

a/ A partir~ t.\lr01ño madrlanle!irtumarun In~ datos dd ,\,·:a•kTdr lnfill'lllaritía F..cu01imica*la IME., INEGI. *il 1"5. 
nlE!l'TE: Dinuioln Gl'll<l".i et.la lnd,,,.10. Mtt!Qnay ........... ,. dellt:<:arrullollq:ic..i •• sECOFI., --·-~,_.EslM&lira, 

G .. o¡:r•fi• e lnfoml<ili<-..- ISEGl.-S.11.C.P. 



lU.dru J9 

NUMERO DE EMPRESAS DE U INDUSTRIA MAQUILAOORA DE EXPORTACION 
POR RAMA DE ACTIVIDAD 

1984-199-1 

Ram. • .\di•idad 11114 19115 1'96 1"7 '1"8 "" 
.,,. <~ ;~_;~1-:~:~~--,~~~~~,~ .. ~,-r~1~2i~~i~Ill~~ 

TOTAi. SACIOSAL 

:\limenl11."1a 
Tc\111 

Cuero !" Calr.;tdo 
~1uchl~. P.irto y olrc.., Pn'l.I. 
IJc ~faJera y ~tal 
Prc'l.I. Quim. y F:.mnacéu11cu .. 
E11. ~· acc. Au1omo1ri..:c-. 
Mot41 .• Hcmunienta y Eq. 
c\ccpro El&1rku 

M;iq. y Ap. Eli!ctri1..1tS 
} Ela:rr6nirns 
Makrialo. y Acc. Elá:rric1b 
'r Ela:minkos 
:\rl. Dcp. y Ju~ucrcs 

Piras lnJu!t>lria.;; ManufaL'. 
Scn1.-::Íl•S 

TOTAL FRONTERA 

TOTAL lll.'TERIOR 

r:~ 

11 

"º ;s 
77 

s: 
:o 

78 

ISO 

:1 
•s 
JO 

"'' 
81 

789 

" IO'l 

n 
7J 

"" 
86 

199 

:!to 

IOJ .. 
893 

•• 

'lSi' 

1:\ 

i.s ,. 
JOS 

., 
?9 

89 

2:9 

:s 
155 
so 

m 

1•4 

1.:59 

17 
JS7 .. 
ISO 

l.J90 

:o 
:.11 

so 
191 

J.7Q;li 

" :7ti ,. 
:?7J 

19 JJ 71 

111 131 ISO 

.:s 31 J.i 

9? IOb IOS 

!80 316 360 

~ ~ ~ 

~ ·~ -~· M W 

1.039 1.2!6' l.Jl7 

210 !7J ; .378 

1.93!1 

•• 
:?89 

51 

:?t•S 

•• 
158 

3• 

JOS 

~tJh 

:o 
37J .. 

1.-l:?b 

... 
N.O. No J1sponibl~ com:spotllk ot meno.; de J otahl«imimtos. sin cmba.r~'t' ~los rotaleo; si~ cunsidcm. 
N'uta: los datos pucdro no 1.-oincidir debido al mlundc:o. . : , ,· · ' '·; 

1.9:!5 

., 
JOS 

SI 

!SJ 

9? 

158 

36 

107 

J89 

?8 
JbS 

90 

1.391 

SJJ 

~.075 

195 

18 

?8 

., 
6 

25 

67 

93 

25 

IS'..? 

SSJ 

:.166 

60 .. ,, 
59 
303 

1:?6 

170 

•S 

116 

•?J 

J9 

JOS 

llJ 

1.57• 

591 

Fuenh::. Dirccc-ion G~cral de la lnJustri<t lfcdiana y P~ui:ña y de Dc.armlfo rq;iuruJ • SECOFI.~ con li;ti.c: 11; datos lid Jn~ituto Nacional de E..i.!í.~1ica 
G«•grafia < lnfonnálica. INEGJ -S.P.P.: INEGl-S.H.C.P. 

:ms 

"' :?38 

!O 

28 

!J ,, 

!• .. 
3' 

J7 

1,J}9 

5% 

109 

81 

60 
-fi1 ... 
19.b 

-1.D 

'11.l 

·10 J 

·"'8 

·11 5 

-9.8 

! 1 

•.. 
'21..1 



Cu;adn1 ?O 

VAtOR AGREGADO DE tA INDUSTRIA l\IAQUltADORA DE EXPORTACION 
l'OK RAl\IA DE ACl'IVIDAD 

,'. '· '• 

~.Atli•idod 

TOTAL MCIOSAI. 

·\llmenl11:1.a 
Tc\til 

Cuero} C;tlzaJo 
\lu"-hl~. P.trlo y olru, Prud. 
'Je- Madc-ra y mc:ral 
Pwc.J. Quim. y Fcun1.ti.:t?u1kU!t 
Eq. }' oti.'.-:. Auromnrrico 
\foq .• Hc-rr.tmit"nlil y&,. 
"·.\i.:c-pt1•El&1ric11 
\bq. y Ap. El&1ricos 
y Ell.';.:lrcinko, 

'.\J;uc-ri:do y Acc. El&1ri~o< 
y Efa:ln'inico" 
Art. Dc-p. }' Jugudi:s 
tlfr.1' JnJu!Jri-.t' Manuf;u:. 
Sc-n:ici1~ 

TOTAL FROlffERA 

TOTAL ll':TERIOR 

1984-19114 

19" 1"'5 1'96 1"7 im ::,;~,:;?· i~;t~ :_;¡;~~7:~~~~~-;~~~~} 

fQJ.1~; .~::5.::so 11::.01s :::5.150 5.::w.<1::~ 1,.w1.J:::: 10.JJ6.9JQ 1: . ..i:?6.001 14.858.:?47 11.198.74:? :i.0.086,571 59.o 

::.::Js 

IJ.:?Jh 

.J.::95 

s.~5 

1.539 
JS.9JS 
J,:uo 

:.b87 
:?!.JO:? 
:'.JJ!' 

l:?.90b 

J66 

SJ.SbJ 

5,:"8 

t,,157 ::1.biO 5:!,JJ5 1&.130 .:?74.153 ltM.::61 ~.378 J'J9,l8b 19:?.549 56.J 

51.JJJ 141377 :.87:: • .i<J<J 451.Rt>.a 567.-UJ 751 ,0!9 536,654 1.307.580 1.017.863 54.4 

IO.JOb .'.!7.1.'.!6 6J.JS.J ll:t.628 l.:?J,951 157.340 62.580 :?J0,212 75.9:!4 36.9 

3.J,JJ9 110.50-t :?SJ.b4:? J!U.557 56-l,374 733,:?J:? 159,936 1,067,855 174.961 35.0 

2.s.u 
186.857 

15.155 

1.i.:i:i1 

SJ5.3JS 
3~5SO 

JJ.193 55.127 162.701 :?38.111 

1.J4:?.9Sf• 1.781.676 :?.SSS.Sló J.320."°5 
8"'.0JO 1 IJ,JO:? 1:.i..iS1 162.2Jb 

80.615 41).1,770 

l,OS:?.586 .t,794,974 

5.81:? :?15.588 

102.309 
U91.S27 

16.1:?5 

52.1 
43.0 
17.J 

42.115 bl.590 lblJ85 39b.85Í 860.SJS ÚiJ.836 J.IR3,9:?9 J.333.S97 ;- 4:?3.306 J,866,147 62J.JOJ 30.9 

' 
SJ.71~ 8),f17f1 195,':?~ 55,1.~5, - 1.319.ISJ _J,8!:'-.892 . 1..627.855 3.127.7\>9 738.469 4,JM.159 861.314 

10~.is ~-1c.s .. ~.b63 "' J49,6U• · '~~;:~~~ m.10: :..i9.JSJ 

::·;c;:~,,;~1~ci,~~t·~ ~~~ ::'.::·:=:: 
,,_953 
J!..384 

7.189 

14,13:! 

566.489 

161.75:? 

287,609 

l.7"'4.759 
630.903 

26,886 

653,986 
:!OS.891 

":·;-'. 

31.7 

i..5 
48.1 

39.9 

56.J 

10: 

l'\. D. ~otfo.punibl~ W~ea.~~·~~~ ~~hl~'.~i~tt~:\·¡n ~~~i~~·~·~o~li~biO.-.si ~ª'~.Si&Ta. 
Nura: Lo:- tbtos pueden ~º.coincidir ~~¡W:, a~ ·r~lt~nj~.'· · · · -·.. . · · · .. ·.. , . · · ·~ · .. · 
FuC'JltC": Dirrt"Ciun Grmc-r.tl de ra' rn'c.J~~íria !'.f~¡~ ;· Pn1~~ .. ,~. J'~ D~rr;;llo r~~¡,;,ial ~ SECOFl.."~-on ha~ a dillus dtl ln.~ilUlo NICiOIJll de- E~ta&tí!<iotiC-d 

~cografia e lnformá'.rica; '.·}~EGI -SPP •. :' , . , . . . . . ·-
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('u:adrul1 

SUEUK>S. SAi.ARiOS \' l'RES'l':\UONES DE tA INDUSl'RIA l\IAQUILADORA DE EXPORTACION 
POR RAl\IA DE ACTIVIDAD 

·~•994 
(MiUonr-. dr peif!>) 

11-. • A<li•idad I"" 1'185 1• 1'87 1!1911 1'99 "" 
. .,,, ,,,;e J,~;('.'1,;i~'.'i;'-' .. 

TOTAi. SKIOSAL llNl.70., tc•~.t.C:•" :<:"·•.·•71 1.0~h.'J'.'li' :.:'b'1.0:b ,lJilUN.:'. 5.JlH."O: b.·1::.156 8,l.&5,869 9,S69.lolb 11.368.671 60.4 

Al1menlf(1.t 

fr111I 

Cu.:ro y Cilz.tJ11 
~tuelil~. P.1r1t' \. 111w .. Pnll.I. 

1

Je MaJ.:ra ~· mel~I 
Pnlll. Quim. ~ fotrma,;¿1111~·,.., 

F.4. y.a.:..:. A11111n1o.1iri..:e-. 
M:u¡ .• lll"rrarmet1tit y Eq. 
e\(.:r1u Elé\·tnm 
~l.1q. y AJI. Elá:1rí.;u .. 

~ Ele.:1ri;nh'•" 

Makriak~ y A.:i:. Elá;tu.:o .. 
~- Elo.:tnimi.:tl!<i 
A11. Ch-p. y Juguel~ 
1111.t.,; lnJu .. tria,. Marmla.:. 
S.:n·h:i1• .. 

TOTAL FRONTERA 

.. !ih 

8.Ll.t 

1.7•)() 

!.jno 

:&J 

ll1.IOU 

l,..&01 

:..1_11:i 

1.0:: 
J:1.S'<7 

:i.::5 
~.JOO 

"º _l.'l.10-J 

:.30S 

:tb.::bt 

.Ol.7'JJ··· ..&S.lkJf,: 

.~.JJ•I 

),(01 

.a."?r1~ 

•>t1 . .'iH 

:\,::-H 
•t:Ub 

S.oJb7 

J4i)J::~ 

:.O-IS 

:7.t'17 

t•.l"J 
1.;,¡o~ 

,. .. 
7.l,Oo~ 

;,930 

".4S.t n .. .ns :J.itiS t>:!.05-1 8:!.:!!7 Sll,579 1"4.:!97 57.595 

78.170 165.71k• :.is..iti5 :i.a1 • .a90 438.:!:!3 :SI • .&30 757.971 5:!9,590 

J:'.~BS 1:.a.J•J.l 57.t•C f>-1 •. HR 78,:1:? :?O • .a94 IOS,l'J8 :!.!35 

JS.6:!5 1:?1.9)1 187.'.ISO ::l\J.9!5° 3SJ.S9! 43,793 538,7"4 Sti.581 

J.ur.o 
111.736 

ll.Sll 

10.194 

56..'i.4~0 

~s . .u.:: 

:1_'ic.S 

8tt:!.47S 

NJ.lll 

t"J.S.a:! 96.568 

1,:61,l7l 1.710,81l 

N • .a9:: 8::?.SBB 

17.:!51 

.W,9l6 

2,IOI 

JSb.970 

:::.612.908 

114.993 

15.739 

635.232 
7.7.?8 

7S;IJ.'J IS7,ll'JI ". .J.)7 • .aS7, C11S~'J1 (i<>l.47S n8.6J6 171,053 1.555.956 :!:98.044 

oJ~5lJ7 

10.:ss 
.·!.~jtÍ 
'18.s'o-J 

!94,SM ···:7jo.05i <1.oj)j0Jh·. i,.a).S,181 

~J.os:: KJX~I 106.:r.J 
,- <l<J.SK~ . : ... :. !Ú :r..t4·: ( J.U.1•;:: 

J::.::~.f · ·· ?l.s_·~·1. · 1.ao.JJJ 

.' ,;':.--,;;-.-, 

llS.SJS 

tt.1S • .a9S 

IKCi.85.a 

1.táiósi ':'.' 3~3.~ 

101.~71 

77?.919 
::?48,873 

9,0?1 

136.914 

110,S.U 

!~"45.01'! 

155.1!55 

9.17.105 

396,737 

41:\.84? 

lb.167 

3:?8.662 

121.308 

)145W. :88S.~~::. ::.1,~':!. • ..&IJ ~·).ISl.068 ..&.17'.751• s.o.is:::1.a 6.JM.310 7.349.027 8,875.9:& 

l36 
ll.8 
'!8.7 

343 

61.8 

44.4 

18.6 

:!8.5 

!9.J 

17.1 

51.7 

38.2 

58.1 

TOT :\L l!'HERIUR .... sn 11.;_1.i.i. J5 • .ai 1 ·. 1~1.930. ,. 400.tll:! CJCJ0.8::.a 1.015,7.ab 1.376,88:! l,781.S59 2.220,119 2.Sl2.74l 74.I 

:'\:.D. No di .. ponihlc:-; L·uffe~111.t11J~· ¡¡ rtk'R1l!<i de:- 3 L"'1ahled1t1ie111IK. ~in i:mhargu c:"ll fns lnla.Jc:s i.i !>e ~011.,iderd. 
No1a: Los tla1u..; pueJ('fl no ~uni:id1r deh1du al 1·,.-Jnndeu. · 
Fuenle: Uira:cion G1."t1e1al d~ la ludu-.fria l\kJi.uu ~ Pa¡ui.-ña y d~ fk.;armlln rc:-ginnal • SECOFI .• '''11 ha!< a datos dd lnSlilulu N..:ional de E...wiiSlica 

Geogra.tla e lnforutilil."a. INEGI • SPI'. 



CU01dn1 2.l 

l\IATEKIAS PKll\IAS. ENVASES Y El\IPAQUES 11\ll'OKl"ADOS DE LA INDUSTRIA l\IAQUILADORA 
DE EXl'ORT ACION POR RAl\IA DE ACTIVIDAD 

:¡", 

llamad!Adi1m. 

fOT AL NACIONAL 

,\J1mcnlu:1a 

Tc,111 

C'u.:111 ~ C1!1~1Jo 
\lur:hk .... P:111~ y nin" ProJ. 
Jr::\l:1l1.·r.1~ mr:bl 
P11'1..1. r)uim. y f:1rni;1i:¿:u1it:ns 

r:,,. ~ :tú.:. Au1mn111rri:~ 

\la~¡ .. llr:rr:uni\.-nla y fa¡. 
•·U"t"f'lo EIC:dm·o 

M•hJ. y t\(1. Ef..?-..:lrico~ 

} Elc-~11i'inicm 

\l,11<:11.11'°' y Ai:\'.. El.X1ricus 
~- F.lñ:ln"111k1,.. 

Arl. lkp. y Jugut"lc."" 
ul!;h lnJu .. 11 i;i .. Manufa\.·. 

S'-'1,·1~·111 .. 

n>T.-\l FRO:i.:TERA 

TOTAL l!l:TF.KIOR 

1984-199ol 

!Millu""clr-1 

"" ..... , ..• 1!111 1'88 "" "" J,.:"''..m .,,3 ~~~!;~~~~;~t 

ti:1J.JOO 980..S-19 :!.t'53.:?00 7.5SS.5:?3 17.58:?.-'55 :?3.Jn.315 :?9.-'-11.7-13 35.316,5'5 43.T'-5,87! 54,SSS.036 67,':?27.556 59.5 

to.137 

.;S.3.5S 

1.w: 
fJ.195 

9.9:?:? :?0.091 J"J.-l"S 7.J.701 95.671 15655.a :?ll.o..a5 16.979 !57.8~:? 33.812 IS.6 

73.887 IM.:?:?6 .J:?O . .Jl7 7t!6,0:?Q 9+i,9M L:?Kl.517 1.79.a.498 958,709 3.16:?,711 1.956,9-ll .U R 

1.i • .i93 ~o.~s.i ,;0.013 1tts.101 :?78,96:? :?35.1:0 ::?55,618 49,:?IJ 331.ti9l .l7.3:?9 :?o 1 

1t1.o:.i 57.JOh :.;3,.ios tMS.8:7 1.0:.i • .aso 1.:?95.1:?0 1.551.89.t 1:?6.535 :?.so1.11:? 9:?.::58 :?S.9 

l,.JQO 9.2 U.J7 11.558 -U.9.t: 80.85(1 :?f•::? • .:IO 3'.?4,851 15,501 748,930 39,190 38.7 

l«J,'J•}U :?S::?.!US S06.0:?8 :?.330.IS:'. 5.075.::99 6,:?S:?,45S S,:t9.:.:?7.2 10,675.147 :?,383,87:? 17,0:?:?.591 .t.847,951 40 ti 

r1.S-u I0.5b3 ::s.s;o 12:.::?:1 :9s.:1: 337.39.i .a:i2.11s "60.338 8,654 54::!:.::?.ic, 41.c,.;5 20.3 

111.768 :?J:?.789 t.o::.o.s5 1_wo.1bo 1.95"'.393 3.980,73.t .a.::?-'9,::?70. ·.i.875,41::? .:: ~.909 6,776.866 t.370.::?69 :?J.I 

lb-l~t•h iJ7 • ..iJt 1157,ti3! ::.010.00:t 5.ISS~.t5 6,697.153 9,J5ti.635 I0.94!.9.58. 1~637_.~08 17.S!0.837 ::?.5!7.9:?4 JJ..t 

IS.8.t9. 

30.7HI 

3.-11::? 

32.0SJ .. :Íb~'il:; 
·b-1.358 .::<k.:.is3 
'(1,063 ~ :~:1.a~ 

1.19.003 .i.aJ.'>93 577.800 S:?O,hl9 456.159 ·!1,691 . .UJ.S:?.5 18.:?08 

hSl.887 1.s09.837 ::?.360.553 J.<Ub.870 3.193,670 i79.1·s4 . .a.060.6:?8 J.363.m 
80,0fJJ . J.J5,8QoJ ::?83.185 410.0.U 473.955 79.S35 916.367 86.7.;t; 

-03 ..... 
38.::!: 

57.2.r,¡~ 8-J8 . .J9J . ·::? • .iOJ,.tS5 ·t,.1~1!7.u 1.5~3.090 19,951.383 15,o:o • .a.;: ::9.341.256 36,974,012 45.389,691 5-'.801,516 57.8 

·< .''··:·::· ~. 

5C>.68~ • ~:?.056 :;~ .~:.:!.i?~71~ ::·:: .· "°6.579 :?.15J.S5-f _3.22.5,93:? . .i • .i:?t.301 7.9?5.::?&9. 6.751.660 9,.t9-'.3-'5 l:?,.t:?6,040 7t..i 

KD. 
N111.t: 

'"i'' :i''.' 

No Ji .. ponihlc; corrcsrondt'.' 3 nk:no~ di: 3 -~_t.h1~~1~ii:r11:>s~:-~¡_~,~~~g~~ ~ 1ubl~ ~¡se consiJcra. 
Lnsdatospué:di:nnoc~i'1éiJ.i1._J~hiJ!~~i ~¡,;;~~-\;:,·.'.~ _",~· .. _ .... --" .. ,··./: ,.~. ·.:· . . 

Fu\.-ntc: Oira:cion Gr:naal ~e 1a Jndu!olria. ~tediana y Pcqudia y d~ Dc:sam,llo regional • ~E~OFI;. con blS( IÍ dalos del fn.~Íluto Nacional de EstaJ(~li1.-a 
Gi:ograffac!lnfünnárica. JNEGl·SPP: .. - - .. . . 



Cmdro U 

l\IARTERIAS PRIMAS\' EMPAQUES NACIONALES DE U INDU~,.RIA 1\IAQUILAOORA DE EXl'ORTACION 
POR RAMA DE AC1'1VIDAD 

._ ..... ~ 
TOTAL SACIOSAL 

Altmd>111:1a 

Te\hl 

Cuen1 ~ C-.lz;1J11 
~h1ehlt:"o. P<trl~ \' ol1th PwJ. 

IJc ~!..Jera y ~r;I 
PmJ. Quim. y farm&'.éutico .. 
f:l¡. )'a~·"·· ,\urnmnlrice. 
~laq .• Herrainit:"nla ~· F.q. 
e.~Cq'IO Eléclncu 
Mai1. y Ar. E1L:(rriL·us 
y Eln:rr1'tnic1.., 
Marcriali:-; y :\ce.:. Eli''Clricn~ 
~· Elec1nín1~·l.-. 

Arl. Oep. y Ju:;ucfc-. 
01ta, lnJu~lri•" Manuf.itc. 
Scn·icio" 

TOTAL FRO!\'TERA 

J"OT,\L INTERIOR 

s . .n1 

"°" 1·10 
Jt.:. 

1.911\ 

"" •ñ11 

" 
ni 

752 

l.Oli~ 

15= 
:!JI 

11.J)J 

!.137 

1984-19'}4 

(MiU."""dt""""' 

·- '"' 
',· . ;-~~~~~-~~!::.?: -~"(~?P-~j/~ ,-. ·<~Jr~~~x:-'7:~~~.J 
"'"', .·, "'2·· ., "" '°"'·"'' .ftlC, 

S,!\'11 Jl.l7J 118.4{)(1 :97.0J! J725!0 5~6.673 661.)7.; 881.619 988.560 1.016.BS.s 61.6 

hl7 

18! 

~.383 

;ss 
sso 

4,:?43 

I0.6o9 27.971 :?5.J:?O 9J.SSJ 83.311 63.646 J90 .. l68 75.969 55.1 

.;.J89 8.79~ 8.:.'17 J?.'"4 21.659 26,87! 4S.J36 .u.831 71.7 

'"' 2.059 

10:83 5.5(.0 t1.IUJ 17.173 ~4.537 18.894 :?8.!!7 '2!.134 50 9 

I0.067 30.809 J5.84S 43.0% 65.984 43,9.:?8 102.887 44,393 36.9 

100 H74 S.770 
1.M:? ~.sn 16.m 

S9 J07 900 

l~.SJJ 

.n.:!.~'J 

3.l"!li 

5!8 ::' .:':~:~:~ .. '."'' _14.~~~~~; -~~;:·~ 
8% J."°6_ . 13.86.J !7.!J'! 

17 337 J68 

!.085 ·, :· 7.7~ 37,643 

:?t..i 581 ' · l.S9! 

S:h· 

80.J!I 
4.!!ilJ. 

9.152 JO.).i9 
60,463 bS.480 

. .;."68 8.1~8 

SJ.38:? 

50.1411 "."":. SK.154 

~.~~s. , ,. J.9li~ 
10-J.OJS. · . IJJ.<l'lS 
6.7s2: 11.:?sS 

41.561 
IJS,451 

. S.6JS 

:· 51,478 

10.61! 

ISS.113> 
11.371 

37.034 
66.3:?6 

59? 

66.J?J 

18.J:?9 

6(,6 

JJ!.79:? 

11.660 

S0.748 

176.3~7 

6.871 

94.9SJ 

108,786 

10,460 

147.450 

26.747 

40.060 

87.:?93 

499 

81.0:?J 

!!.307 

1,l.l-0 
90.S99 

:!l.SJO 

11,?b'J :!0539 58.263 J54.0J7 :!OJ.090 :59.089 :!71.251 JIU.647 .;JS.611 494.356 

!.6:?? 10.b32 60.1J2 14!.985 168..aJo 261.ss.i 393.1!3 -t86.9n n2.9.a9 531.498 

71.I 

S6.9 
!7.S 

74.2 

40.4 

!.I 
50.S 

51.4 

54.b 

73.6 

:-.!. D. Nu Jisponible; wrrcsponJc: a nJdlllS de: 3 otahl«iD1i(flt1is, :.in c:mhargo m los rotales :r.i :i< c.:11Usidc:r.1 

t\oca: Los W.h~ pueden no coincidir dc:hido al rc:Jondc:o. 
Fuente: Dir«cion Gc:nc:ral de la lnJu.,.¡ri.a M~iana y l>n¡lh.-ña y de: Dt::Sartull11 rq;ion;tl. SECOFI.. c:un h;tt;c: a dilos dd ln.'ófiluto Nacional Je: E'1adística 

Gc:ogntfía t" lnformátka. l:'\'F.GI - SJ1P. 
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Cuadro 27 

REMUNERACIONES PAGADAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
DE EXPORT ACION POR ENTIDAD 11 

1984-11194 

(Miles. NurttK i'tMK) 

ENTIDAD 1984 1'85 '"' '"' . 1'118 .• : 
1 

T11lal Sarional ll>'l.70h 167.f«> 1"'J.'J7:? 1.0.lb,960 :?.569.016 J.7.J0.H1J 5.098.991 6.43:?.J.tl l.1~.667 9.S69.146 11.104.:?.&3 60.:? 

Ha¡a Calit11m1.1 ~orle IS.091 l0.75: (l!o\.8')1 :?IJ.9:?!1. Sf>i.QJ.l 7Bl.J79 l.OJS.340 1.247.993 l.!30.717 l.8!8.053 225.393 :?R 7 

H.t1.t C<tlifom1a Sur "7 •1 :5<> r.o:o J.Jlb J.S7J 5.867 4.827 6.776 9,0]1 l:?,036 º'º 
l11.1.hu1l.1 .l.711 h.SJh t.J.1.JOJ 37.JJJ 93.034 IJl.75'1 :?02.1'13 311<1.863 s.!.J73 6.14,,U,O 761.150 10 J 

Chihuahua J7.J77 ti:?.90-) 1:7.963 356.2:?6 816.927 1.148.7b2 1.503.901 :?.387.730 2,9!3.19' 3,:?JS.381 3.Sll0.908 !7 8 
Jalis.:u :u:o J,780 8,Jlb 21.JI}() 56.S76 f.9,lbJ 9J.:.11 128.0JS 154,110 199.007 259.054 ss.s 
:0-:ui:\u U:1in :"o so N.O. 8.903 39.801 71.(1..;5 l:?.5.8:?8 21S,27S !85,1:!3 1-n,11u .&85,JS:? 77.0 

Edo. ti~ M~.\icu y D.F. 53 13• ::!.ll 1.m .l,8::!7 8,f>87 18,999 3:?.721 41.690 S4.Jl6 70.766 !OS J 

S11nor.1 11.0bS lb.J.;9 J::!.~ 91.897 '.?111.499 Z74.709 300.48S .-n.:?tl5 !99.610 680.8:?! 773.0.7 !30 

Ta111Julipa .. :o.090 31.471 f>ll.553 176,bl2 456.900 717,911 1.0.U.OO:? 1.337.361 l.75'7,693 :?,070.223 :?.-'31.323 61 6 
Olr.1....: Ent1JaJo F~a.t.IÍ\~.t-..: 7.l()Q 1.i.)J::! JS.JS:! l::!b,913 JIJ.177 511.235 7ti9.0)9 :?...~.261 327.611 .... -603,4JO So O 

1/ u .. Cifr.L.,; !IUn r1uml.'Ji11 •UÍU~lk11 Je,,,.. \"alur~ 1~.,;ual\!S. A rartir de 1989 cmropum.len al promedio dt Ena'n-~. 

*I Cifr.L.,; pmya:t:ub. ... 

Fuente: 6" Informe Je: Gohiemu 199.i. en ha . ....: 3 dalos Jd ln~1iiuto NadnnaJ Je E...iadisliai, Gc.·ogr.afí~ e lnformilica. INEGI. SHCP. 



Cwdro21 

VAf.OR AGREGADO DE LA INDVSfRIA MAQUILADORA 
DE EXPORTACJON POR ENTIDAD 11 

1984-1994 

(~liles dr nurtn.¡ 1 

EÍl.TiDÁD \ k(, lt!U , 1915 1!116 1987 

1Tu1;1I ~•uion;il J9J.757 _;::;.::so 79!..0JS ::.135.150 5263.9:!5 7.350.?:!'> '>.949.380 J:?,605.766 l•.991.679 17.198,742 19.730.7?7 S!l.7 

8.lja C<thfomiil Nt11IC' JS.8-U t.()_19.J rr .. u::.i .JJ<>J.rlf 1.0<1s: .• us UOS.887 ::.OIS,S9.i !.43.S,47.a '.?,166.011 3,508.556 4,:?95,156 61.4 

Raja Caliturma Sur IJJ :::o SCJO 1.8JO S.::96 7.773 9,717 9,757 lt,129 1',488 14,154 58.'.? 

,cu .. hu1la s.n:i IO.tHb '.?7.197 n.:.s1 19.i.r rn '.?99.117 ..a6:?.38S 621,037 06,139 1,089,'.?'.?0 1.337,JSS n.s 
Chihuahua 73.sst 1~.~.10 ::s::.11.J 7Nl.71'J 1.934.497 '.?.7::?..S.%0 J.4T!..767 4.451.9'8 .5.<M?..59' 5,4!7,780 5,84!388 54.8 

J.iliN:o N D. N J> N D. N.O. H'6.6b9 :?Jti,980 ?91.91.J 37J,OlM «9.357 603.57.a 810,717 30.1 
N'ui:vo l..rc'tn :"-:D. N U. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O 

Edo. de Me\i.:1• y D.F. N.O. N.O. N.U. N.O. .'.?1,050 1(1,768 87,941 127,973 1.aJ,065 160,87S 180,90.'.? 43.1 

1

Sonor.1 16.533 .!5.521 58,83! 153.S.'.?4 -U.a,34? 556203 682,969 712,686 9S0,9'! 1,155.639 J..&04.398 55.9 

,Tetma.ulipa~. Jb,110 fl0.017 Ht1500 372,727 1,014,703 l • .iSJ,980 2.088.000 2.S07,IOS 2.939,036 3.339,911 3,79S,464 59.J 
Otrns En1iJ.i.Ji:s Fa..ler.1fü·a...,; .'.?6.875 .i:i •. n2 l.!1.0S:! 431..101 414.810 537,.561 838.072 1,29.5.082 1,61)1),006 1.898.699 .'.?,l.'.?1,86.'.? 54.8 

Cifr.t.,. pwy«lada,.. . 
J/ Se rrp.1ruin tfatus a paÍ1irde ,¡uc ~ iniciit su r~ii.110. Cifot.,. mcn..ualo anua.lo. 
Fuen1.:: 6" lnfon~ Je: Gobierno J99.i. en ba« a Ja1os dd ln,tilutn Naciun<tl de Estadi!'>til.<1, Geogrnfia e Informá1il-a. INEGI. SHCP. 



c .... n 
l'ROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQVILADORA. DE EXl'ORTACION 

1"4••/ 2,064 579,422 20,086.6 17.141.1 

1,,5 2,332 643,738 31.937.6 138,903.0 

'"' 2,636 715,193 S0,7111.9 221,411.3 

1,,7 2,978 794.579 80,741.6 352,929.6 

"" 3,:>65 882,777 128,379.1 562,569.8 

"" 3,803 980,766 204.122.8 196,736.3 

:• 4,297 1,089,631 324,555.2 1,429,397.7 

., ftlil""8drNun .. l't!ias. .. , Valun5""'°" 
Noea: l'nly.m.-......,,i1os .. i-ah,......,.c1r1a .. o1.001u1r1...-1!IN-1"4. 
RIE!loTE: ou-idd Gmmd de la ta.to..tria ft._y .....,._y dr llewl'olo fll;Í<lllll.• SECOft., _ ..... dalos del l""ilulo 

NaócJn:¡l dr E<1adi>lia, ~ • laíonaMiao.- INEGI.· S.H.C.P. 
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