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INTRODUCCION 

En los últimos ha 

experimentado 

sibles en su 

importan te~-;; cambi~~-'· ~~á-1:i"t·a"Oti.v'~-~én°te·-, 'frrevef-.;.. 

estructura. É~· :die·{//·;--~~:: h·a> tranSformndo y 

presenta nuevas realidades·._ -·e·~~~6J1i'áS~:' par~·,, i los paises 

desarrollados y en desa~rolld: 
,, . ,.- -·--- ,.., .: -

Como resultado 

producti_vas mundiales 

d·e, '. ~:i~--? ~~!s~~1~~'~il,·~ de ···las 

~~~~~ ~e11'~_· ·18 .. ,:~c0nst8nte 
fuerzas 

expansi6n 

del p~oceso de 

principales actores· de 

pal ses industrializados 

una modalidad de comercio 

'del 'caPital, los 

llamada 

se han integrado 

actividades de 

subcontratación inte.rnaci.onal, mejor conocidas como 

actividades de maquila. Este fen6meno originado en parte 

por el aguzamiento Je la competencia mundial, entre los 

paises desarrollados para minimizar sus costos de producción, 

estimulados por la relocalizaci6n del capital, ha impulsado 

la proliferación de emplazamientos industriales, hacia areás 

geográficas de menores costos de producción. 

En este contexto México, el transcurso de los últimos 

veintitrcs años, se ha visto inmerso por la vorágine de 

los esquemas de maquila mundiales. 

El presente trabajo se centra en el estudio y evaluación 

de la industria maquiladora de exportación, considerado 

como el sector industrial más polémico, controvertido y 

dinámico de le actividad económica de México en la década 

de los ochentas. Por lo que resultó de particular reele-

vancia realizar el análisis sobre los origenes, naturaleza, 

implicaciones perspectivas de la industria maquiladora 

en la economia mexicana. 



En la actualidad la industria maquiladora ha cobrB_do 

un Ímpetu extraordjnerio en le actividad económica del pais 
y un gran redimensionamiento dentro de le poif.(i.·~·a l··d·~·
industrializaci6n del nuevo modelo de desarrollo econ6mico·o 

Por efecto de la crisis econ6mica de principios di··1a·'d,,.écad~ 
de los SO's, la deud~ externa, el estrangulamientó 'd1ei..;Se~·tor 
externo, el desempleo y le carencia de divises. 

La necesidad de inyecciones crecientes de divisas., h·a 

propiciado que la I nversi6n Extranjera con ella la 

industria maquiladora, como fuentes de financiamiento 

empleo, adquieren un papel sumamente importa~tc y estratégico. 

En el entendido de que se les considera como un importante 

amortiguador en contra de las cifras negativas de crecimiento. 

Manifcstandose, de este modo. una tendencia a expandir e 

impulsar estas actividades en los próximos años. 

La actividad maquiladorn en México nuevamente ha 

despertado 

oficiales 

consideran 

enconadas polémicas 

académicos. Por 

de enorme beneficio 

en los 

un lado, 

para la 

circules privados, 

hay quienes las 

cconom1a naciona 1, 

por atenuar necesidades inmediatas de empleos divisas. 

En el otro extremo, una serie de investigadores afirman 

que los beneficios de éste sector industrial deben de ser 

evaluados con mucho más cautela. 

centra en éste último enfoque. 

El presente trabajo se 

Los problemas que planten el estudio de la industria 

maquiladora son variados 

requieren de un análisis 

elementos que salen fuera 

trabajo. 

complejos y, por lo tanto 

mucho más riguroso profundo, 

de los modestos alcances de éste 

Bajo esta perspectiva y con objeto de realizar el examen 

evoluaci6n de los aspectos cuantitativos y cualitativos 
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más importantes del fenómeno d.e estudio, se ha' di.vid ido el 

trabajo en·.cuatro partes esenciales • 
. :u 

En· el p'rimer - CepitulO, 's·~-- ebórda el examen teórico 

que eXprtCB la· dináuiica ··de 1a·S maquiladoras en la esfera 

m·u~dial. El proceso de internacionalización del capitel 

y le Nueve División Internacional del Trabajo. nos permiten 

entender le internacionalización del Ciclo del Capital Social 

e la vez, comprender aquella unidad capitalista de 

producción objeto de estudio, la industria maquiladora de 

exportaci6n. 

En el capitulo segundo 1 nos referimos a la industria 

maquiladora ubicendola a nivel mundial. Para ello explicamos 

sus orígenes históricos, a mediados de la década de los 

60 's, y su incidencia en los paises donde se instalan las 

plantes mequiladoras, Se señala la trascendencia que guarden 

las llamadas ''Zonas de Procesamientos para Exportoci6n'' 

(EPZ 1 s), sus características, asl como su distribuci6n 

geográfica en el mundo subdesarrollado. Poniendo especial 

enfásis en los paises más dinámicos e importantes, en la 

apertura de las EPZ's de Asia, Lntinoam~rica, Africa 

Medio Oriente. Se abordan también otros aspectos importantes 

como son el empleo generado nivel mundial por las 

actividades de subcontrataci6n internacional, 

de estos capitales que se internacionalizan. 

el origen 

A la vez se 

realiza un examen detallado, debido a la ausencia de informa

ci6n actualizada que priva en los medios oficiales 

académicos del país, de la estructura y comportamiento de 

las importaciones realizadas por Estados Unidos al amparo 

de las fracciones arancelarias 806.30 y 807.00 del Código 

Aduanero de los Estados Unidos, provenientes de los paises 

desarrollados y en desarrollo. Con el objeto de destacar 

la trascendencia e importancia que va adquiriendo la región 

latinoamericana, en particular México, ep. los esquemas de 
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maquila mundiales. 

El capitulo tercero, en términos generales hace 

referencia a una serie de aspectos cuantitativos y cualita

tivos del fenómeno en cuestión. Se realiza un breve esbozo 

histórico de los origenes evolución de le actividad 

maquiladora en nuestro país, particularmente a partir de 

mediados de los 60's, periodo en que se aprueba la 

instalación de las primeras plantas maquiladoras. Hacemos 

referencia a las disposiciones institucionales de excepción, 

de 1966 a la fecha, a le industria maquilndora de exporta

ción: para lo cual nos referimos las reglamentaciones 

legales de esta actividad de 1966 a 1977, el PND 1983-1988., 

el Decreto de 1983 para el F?mento de la Industria 

Maquiladora, la Ley de Inversiones Extranjeras (1973), y 

las normas cambierias y los apoyos financieros o éste sector 

industrial. Posteriormente se ejecuta un examen pormenorizado 

de las ventajas competitivas (en el orden de costos de 

produccibn, geográficos, legales, de financiamiento, en 

infraestructura) que hacen de las maquiladoras un sector 

altamente privilegiado y subsidiado, en comparación con 

los estímulos que en términos normales se ofrecen al resto 

de los sectores industriales del país. Las ventajas 

comparativas de México rebasan con un amplio margen a las 

ofrecidas por el conjunto de los paises maquiladores. 

Los aspectos anteriores permiten inscribir y explicar, 

en cierto modo, el papel estratégico que desempeña éste 

polémico sector en el nuevo modelo de acumulación y en el 

llamado "ajuste estructural 11 de la economla mexicana en la 

década de los 80 1 s. En este sentido se recurre a un breve 

análisis de la crisis econ6mica de México de inicios de 

~a década de los ochentas y el nuevo modelo de industrializa

-;:.i6n, apoyado, en parte, por el papel estratégico que viene 

n desempeñar la Inversión Extranjera Directa y el impu1so 
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a las empresas medianas y pequeñas. Para de este modo, 

sustentar el ''boom'' y la nueva etapa expansiva de ~ste sector 

industrial, situando su importancia y significación en los 

esquemas de maquila de los EUA, su importancia en el sector 

externo de le economla mexicana: es decir, su impacto en 

los ingresos netos de la cuenta corriente de le balanza 

de pagos y en las exportaciones totales y manufactureras: 

as! como, en el empleo de la industria manufacturera. Por 

último, se realiza el estudio de las principales variables 

mocroeconómices de la industria maquiladore: distribución 

geográfica, empleos, estructura ocupacional, estable-

cimientos, parques 

industriales. 

industriales, valor agregado, ramas 

la vez se destacan las principales 

transformaciones operadas 

en la actual década. 

experimentadas por el sector 

En el último capitulo, se realiza un intento critico 

de evaluaci6n de los efectos adversos o benévolentes de 

la industria maquiladora para lo economía mexicana, así 

como también se auguran sus perspectivas de expansión en 

México en los próximos años. Con rigor analitico se hace 

referencia a los supuestos avances en lo capacitacibn de 

la mano de obra, la transferencia del 11 Know-how", tecnolbgico 

sus efectos en la estructura ocupacional, así como, el 

grado de integración nacional de las maquiladoras. Es decir 

el nivel en el que la industria manufacturera nacional, 

integrada por la abrumadora mayoria del subsector de la 

industria mediana y pequeña, ha abastecido con insumos de 

origen doméstico e las maquiladoros. Al respecto debemos 

anotar que la gran mayoría de los estudios realizados sobre 

el tema, en el pasado y en el presente, muy pocos se refieren 

a la vinculación de les maquiladoras con el aparato 

productivo nacional. Debido a ello éste trabajo pretende 

subsanar el vacío existente al respecto, claro esta desde 

una limitada base de datos, y a la vez evaluar 
1 
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con profundidad los ~vanees o retrocesos en el objetivo 

de elevar el grado de integración .nacional de las maquila

doras. De este modo. se realiza no sólo el. e-~~~en ~.·.~ive1 
naciori3l de los' insumos utilizados por la .. s .. :.m~q_-~,il~.·~pr~~, 

s~no que se trasciende a nivel de ramas industriales_,,_empr~

sas e incluso se evalúa concretamente el papel ~~rginal 

que o desempeñado la pequeña y mediana industria en estas 

actividades. 

Estos factores aunados, a la presencio omnipresente 

del capital norteamericano en el capital social de los 

establecimientos maquilodores nos permiten sostener que 

esto industria funge al modo de un enclave en la economía 

del pals, al operar fundamentalmente como ''un centro de 

costos" más que ser "centro de utilidades". Y por Último, 

se presentan las conclusiones a las que se llegó en el desa

rrollo de este trabajo, así como algunas recomendaciones. 



CAPITULO l 
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l. MARCO TEORICO 

El es~tudio a·obre 1a industria maquiladora en t:\éxico requiere 

~mpi!~i~amente de formulacion~s .t~6ri~as _que ~erm~tan -~~sten
tar ~onceptual.mente la genésis y el desarr~11c:»· de· las. ,8:c(i

vidades de maquila a nivel mundial. 

En la controversia escolástica de los años sesentas 

destacan dos corrientes te6ricas diametralmente opu'est.as 

que explican a su manera la internaci.onalizadi6n ·d~l· ca-pital 

y de la producci6n .. Le primera, deri.vada de. i._~.:_t~~c:>.r:fa_~·~.c~ri_q~ 
mica convencional y la segunda, apoyada por. ·las· j>r_ín-¿i·~~o_s 

marxistas. De esta forma pasareinos a e~b~~ª~. S'e.~,,~~-~.~~-m-~:-~t~e 
ambos enfoques teóricos. 

l. La Teoria Ecoo6mica Ortodoxa y la 

de le Industria. 

Con la teor!a del ciclo de vida del producto. 1 la t~oría 
econbmica ortodoxa intenta explicar al Í.ntei~~~i~n,~lÍ..ze~ión 
de las industrias. Ello como consecuenci~ de -lB exp-en~i6n 
de las Corporaciones Transnacionales el aguzamiento de 

la competencia en el mercado mundial. 

La teoria convencional justifica teóricamente las co

rrientes de comercio internacionales mediante una distinta 

dotación relativa de factores entre los paises industrializa

dos y en desarrollo. Al explicar le expansión de las Corpo

raciones Transnacionales, se topa con numerosas críticns, 

derivadas en gran parte de su limitada profundidad y alcance 

anal!tico. 

Como consecuencia de las impugnaciones emanaron en 

su defensa innovadores planteamientos teóricos, como el 

cambio t~cnico; la brecha tecnológica la disponibilidad 
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de productos nuevos, que causalmente explicaban el 
movimiento comercial entre las economías avanzadas o entre 

los paises del 'Norte' y 'Sur', sino también abordar la 

cuestión de la transferencia de tecnología como la de los 

flujos de inversión extranjera directa desde los paises 

innovadores hacia los paises con tasas de cambio técnico 

de innovaci6n menor''. l/ 

En la perspectivo de esta teoría el cambio tecnolbgico 

que permite reducir los costos de producción, experimentado 

por las industrias de los paises avanzados innovadores permi

tia la posibilidad de penetrar diversos mercados extranjeros 

bajo la influencia de la acrecentada competencia intcrcapita

lista. La transferencia de tecnologla generarla entonces 

eslabonamientos pare que los paises menos desarrollados 

sortearán la barrera del atraso tecnolbgico " •.. o los paises 

menos desarrollados se les abr{a un cslabbn donde engancharse 

para superar la barrera del atraso acceder al desarrollo 

econbmico gracias al traslado integro de industrias especi

ficas .•• " 1/ 

Los menores niveles salariales de los países en desarro

llo, en le etapa de estandarizacibn de los productos, fueron 

lo que hacia enormemente atractivo que los países industria

lizados relocalizaran los procesos productivos intensivos 

en abundante mano de obra no calificada. 

De esta suerte se darla lugar a un patr6n de desarrollo 

{en el que al interior del aparato productivo de las econo

mías en desarrollo se producirían manufacturas para la expor-

l/ V6ase, Luna Calderbn, J. Manuel. 11 M~xico: Crecimiento -
Orientado por Exportaciones y Segmentaci6n del Proceso 
Productivo. Le Industria Maquiladora. 1966-1982 11

, CIDE, 
Avances de Investigaci6n, Serie Economia Internacional, -
p. 4. 

1./1 Ibidem, p. 5. 
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tación), enmarcado por 1as innovaciones tecnológicas experi
mentadas por las industrias de los países avanzados. De 

este modo los paises en desarrollo mediante la Inversi6n 

Extranjera Directa y la transferencia de tecnología imitarían 

el modelo de industrialización utilizado por los países 

industrializados. Este patrón de industrialización permiti

ría a los países en desarrollo superar el rezago estructural 

de sus economías, esto es: el desequilibrio externo, la 

escasez de divisas, el desempleo y el retraso tecnol6gico. 

En esencia este en foque teórico considera que los pro

ductos de diversas ramas industriales en el marco de la 

competencia de los oligopolios transnacionales tienen una 

vida cíclica que corresponde a diferentes fases ccon6micas, 

es decir: un nacimiento, adolescencia, edad media y madu

rez. 1.1 

Los principales exponentes de esta corriente (entre 

los que podemos citar a Peter Druker, Richard Barnet, Ronnld

Huller y Raymond Vcrnon), convergen en que la internacionali-

:J../ La primera fase, corresponde a la producci6n de produc
tos nuevos dispuestos a la venta masiva, y abarca los 
últimos años de 1940 y los primeros cinco de los cincuen-
tas¡ la segunda, abarca de 1951 a 1960 se caracteriza 
porque el capital se transnacionaliza, es decir, un 
gran flujo de exportaciones norteamericanas fluyen hacia 
Europa; la tercera, que corresponde al periodo de creci
miento hacia dentro de los países subdesarrollados y 
al surgimiento de Corporaciones Transnacionales, di6 
lugar a que empresarios americanos emprendedores trasla
daran sus industrias favorecidos por los gobiernos recep
tores <le esta inversión, al extranjero para mantener 
sus niveles de ganancia¡ la Última fase, centrada en 
los primeros años de los sesentas se distingue por la 
reubiceci6n geográfica de las industrias americanas 
en regiones de bajos salarios, debido al incremento 
de la competencia de productos japoneses y europeos 
en el mercado local norteamericano, para contrarrestar 
la competencia extranjera mediante productos de bajo 
costo. 
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zaci6n del. ~·~p-1.~~1 ~ e·s· iffip\lfsada ~en~ti_Ca'merlte po:: ~o~ .gob~er''-
nos y la ~-~ .. ~--~-~;-~·d1'·;~~~~~-+~;~>:de.;;;i~~- e~!>_-~.:~:~-~~~-~~>\;;\'.~'./·-- · .. 

::::.0§::,:;J/~~i~~!~i¡~¡}:~~l~~f í~~~!~~f *i¡~fü¡; 
ci6n·. ._,. -,,~\-~:;:; . .::;5-,:_j ·;,:f·~'i·':j'-t:··I(,-·•''.' ;;'.:,:~'. ;:>.~0"::·-t •. ·,J 

· '· · --= ':'.< -'~~;~-~<~ :f~/~)};;;:~~~~-::::_0.f~.g x~~·0·~~::,~:F:-~\-:~:i: :-;_·e·~- ·; . -: .; :-· 

. ¡;~';: •'1;~ \:~;,~~·~'~°'c'iiiü'~'.í~1~'~ 'i~'/'d'iv~;siís •.· cr í Úcas, 1 a 

~:::~:,1::\~:~!~ii'l;~:;¡J;_f;}'~Jf~IJ.,:~~~~~\e/º:1c::tudd:o:~:a e::~ 
prÓd~-cto)-- ~~ .-r~f-1ej~:--{~--:-~·fd~,~~l.id'~~d" d~·: 'ia in.ternOcionalización 

del capite.l, .·ye ·_·_-_q·~~-~ ~~-"~QJ·~;1-~·-·::-ú_n-icamen,C'e en el· pleno de la 

circulec16n de los Pt='od~Ctos ·-·o mei-cencias, que aunque es 

momento importante, n~ d'eja de ser un proceso más comple

jo". !!./ 

Por otro lado 1 Folker FrOebel opina que la reorganiza

cibn transnacional de la produccibn entendida como interna

cionalización del capital " ••• (es) ••• une innovación insti

tucionnl (producto del desarrollo del sistema capitalista 

mundial que implica cntrafiablcmente la evolución de las 

condiciones de valorización y acumulación del capital) del 

propio capital y no, por ejemplo, el resultado de una modifi

cación de la estrategias de desarrollo de los respectivos 

paises o de decisiones caprichosas de la·s llamadas compañ{as 

multinacionales''. 11 

':J./ 

Carrillo V., Jorge, ''La Internacionalización del Capital 
y la Frontera M6xico-Estados Unidos''. Revista Investi
gaci6n Econbmica, Núm. 168., Abril-Junio de 1989, 
p. 219. 
FrOebel, F., et. al., "La Nueva División Internacional 
del Trabajo. Para Estructural en los Paises Industria
l~zados e Industrializacibn de los Países en Desarrollo'' 
México D.F., Siglo XXI, marzo de 1981, p. 52. 
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2. La .. Ió.ternacionalizaci6n del Capit~i :y. la·)-l"u_~~-~: Divisibn 

In~ern~cional~del- Tr~bajo. 
-.-··,_. - _, 

Autores como Fl:Slker Froebel, Otto' xr·ey_e. qhr.::i.·~:t1a~· Pa"i18:oix, 

Isaac Minian,-- ·Alejandro Mungaray 1 Jor8é C_arril.l~- ,_-V._, ~-ntre" 

otros, coinciden en afirmar que. en ~a década, de .los ·. 60 1 s 

a nivel mundial surgen las actividades de maquila-,. __ cuy? _ ';C~·Í:_ 
culo principal de impulso lo constituye-·el desar~ollo acele

rado del proceso de internacio_nalizaci6n _,del CBP.i_ta·l Y- de 

la producci6n. 

Este proceso se ha sustentado -en-,_ ~a,_·::_e-S_t-_ra~_eg_ia -·i_mple

mentada por los paises industriales .para·----s~ste·ne·r·._1.os r~tmos 
de acumulaci6n derivados de la crisis es~r~ctural del sistema 

capitalista. 

El esquema de acumulaci6n que c~r~Cte~1Zó al capitalismo 

mundial después de la Segunda Guerra Mun~ial terminó con 

la celda tendencial de la tasa de ganancia causada por la 

competencia entre les empresas estadounidenses, japonesas 

y alemanas. En estas circunstancias la estrategia innova

dora a seguir por los paises avanzados fue adoptar un nuevo 

patrón de acumulaci6n apoyado en la internacionalización 

del capital y de la producción. Tal como lo asevera Palloix; 

''Lo intcrnacionalizaci6n es la tendencia cada vez m¡s acele

rada del movimiento del capital". !!,/ En donde la llamada 

nueva Divisi6n Internacional del Trabajo adquiere un papel 

vital en este proceso. 

§/ Palloix. Christian. "La Internacional izacibn del Capital"~ 
Ed. Blume, España, 1979, p. 13. 
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2 .1 La InternaC:'ionaliiá·ción d·el Ciclo ··de,1-',Capi_ta·l Social. 

El 8ná-li-~is" d-ei: .ciclo del'.·. -Capital __ s·.o~ial:: --~~'o··~- 'Perm1Í:e 

expliCar · :·e1J_':proc'~-5~·· d-~;'. f1~t-ern~·c1-~·nai:{~a~'.i-6n·~: ··d-~1~ capital· 

1.1,, a·:. tra~~-~·-. d.e1> -~-~t-~d1-~ 

ca P1 tai·{·-d i~~~~; e 1- ··C1c1 o _me rc&n·.~i~_·; ~~>·>;:·~{- ·c:I_C'i,; 
dU~t1~·0··:- ,º··. - .;··:·;it~::<"> · 

A pa-rti_r de est'e análisis-< se:-' 'P-~'.~.i~-.~·· d~~-~st.rar qu'e<-. la, 

valorización. del capital en el- m'._od~ ::de:::-·p·;·a";ruc·ción\:C~-p:Í.t8.11·5_!-: 
ta, no es más que una valorizació·n:_-- Ín·~-~:i:-~-~~-i-o~'~·t.~.-~ei. ':~~~~p·f;-. 
tal· que implica necesarianien-ee·-,;Ta~ :--f~~--te--r1.f8cÍ"onel_i.~8ci6~ de 

les tres formes funcionales del ~iclo~d~l~cepital:A/ 

Consideramos entonces que el mo~imiento del capital 

es sólo uno: es decir, por un lado, es un movimiento de 

valorizaci6n del capital social; y por otro, es un movimiento 

de reproducción del capital social. Por lo tanto, el proceso 

de producción inmediato es la unión del proceso de.valoriza

ción y del proceso de reproducci6n, luego entonces es el 

proceso de producción el que nos da el movimiento capital. 

El esquema génerico de la internacionalización de ciclo 

capital social 21 serio el siguiente: 

ll 

8/ 
°'§./ 

Palloix afirma que el análisis, de la internacionaliza
ci6n del capital y de la producción se efectúa en el 
plano de la valorización del capital. Mientras que 
el análisis de la División Internacional del Trabajo se
apoya en la rcproduccibn, es decir en el proceso de traba
jo que se internacionaliza. Véase: Palloix, Christian, 
''Relaciones Econbmicas Internacionales e Internncionali
zaci6n del Capital y de la Producci6n'1 , Revista Investí 
goción Económica, UNAM/FE, núm. 144, abril-junio, 1978, 
p. 99, 
!bid. p. 98. 
(A) capital-dinero; (H) ca pi tal-mercancía: (P) capital productivo: 
(:) incremento que representa una cantidad mayor que la originalmen
te desembolsada. 
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Ill 

.Mu 

Donde: 

- J ... CiClO · d·~¡- '-c8Pit61·~,dineio· 

I l•, Cicl-~-.' de.1 ~:,~·api.~~-i:::_ prod uc ti, vo 

Ill• Ciclo' dei >~~~~~~a'i_: nl:~-Í"canc~a 

De este modo pasemos al '8~-áli~f~ de Ceda uno de las 

formas funcionales del ciclo del __ c~-pit_a~-q~e se inte~naciOna
liza. 

a) Lo Internacionalización del Ciclo Capital Mercancía. 

El capital mercantil encarna en determinada masa de mcrcunci3:'J 1 

destinadas a la venta, producidas por las empresas capitalis

tas. La funci6n principal de este ciclo consiste en reali

zar el valor del capital, inicialmente anticipado, la 

plusvalía creado en el proceso de producción como resultado 

de la explotación de la fuerza del trabajo. Este ciclo 

constituye la premisa fundamental de los procesos de produc

ci6n y reproducci6n. Gracias a esta formo funcional el 

valor del capital anticipado y la plusvalía creada en lo 

producci6n cambia su forma mercantil a monetario. 

El funcionamiento de éste ciclo debe ser continuo, 

de lo contario, al manifestarse rupturas se atentaría contra 

el proceso de volorizaci6n gestado en todo el proceso de 

producción, implicando por ello el requebrajamiento de su 

capacidad pare someter al proceso de trabajo a la evoluci6n 

de l.as condiciones de producci6n. 0 A través del desarrollo 

de la circulaci6n internacional de mercancías hoy, el capital 
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se procura un proceso de valorizaci6n internacional... El 

capitel la ut.iliza •• r1 como chantaje frente a las clases obre

ras ••• para reclamar un aumento en la intensidad de trabajo 

(plusvalía absoluta) y en la productividad del m1soo (plusva

lie relativa), y en las diversas formaciones sociales esgr,i 

miendo el vigor de la competencia i-nternacional 11
• lQI 

De ahí que para oantencr le continuidad del ciclo capital 

recurre al comercio internacional, como preffiisa de realiz.á

ci6n del ciclo capital mercanc1as, pera realizar la plusvalio 

creada en el proceso de producci6n mediante la ,•ente de 

mercancías. 

b} Internacionalizacibn del Ciclo Capital-Dinero~ 

Con el ciclo capital dinero, suma de dinero transformado 

en capital, se inicia el ciclo del capitel ye que cada empre

sario debe de disponer de medios monetarios para comprar 

los medios de producción y la fuerza de trebejo teniendo 

como fin lo producción de plusvalía. lJJ Los empresarios 

adquieren fuerza de trabajo por abajo de su valor, durante 

la jornada 6e trabajo los trabajadores crean un nuevo valor 

que supera el ••alar de fuerza de trabajo, plusvalía, 

de la cual los empresarios capitalistas se apropian gratuita

mente. 

Durante este ciclo es premisa necesaria que ceda nuevo 

capitel comienze mediante la forma de dinero. Porque sblo 

asi el capital monetario se transforma en las mercancías, 

medios de producción y [uerz.a de trabajo, necesarias para 

iniciar el proceso de producción. Corno resultado de la 

!!!/ 
.11/ 

Palloix, Christian, op cit., p. 101 • 
Esta forma funcional constituye el punto de partida del :nodo de pro
duccibn capitalista tanto teórico como históricamente. En la socie
dad esclavista y feudal surgió en forma de capital usurario En la -
sociedad burguesa el capital monetario se convirtió en una de las -
formas funcionales del capital industrial. 
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venta de m.e_rcancía's creadas por. lo.S asalaria~os el capital 

eme:rge n'-1:ev~.m_en_~e_ bajo s_u forma monetaria original,· con· 

la particulari_da_d _de _que ea_te capital inicial apare~~ incre

meniado ~or la mag~itud de la plusvalía. 

La internacionalización de este ciclo se -- manÍ.fiest·a 

mediante la exp-~rta~i6n de .capit~les·, que p~·;mit; ·.J..-~·:·P·~-~du'c-:_ 
ci6n en grande de plusvalía relativa'·· .sie·n-d'a _º.10S'.·::·\:X~~,~-~m~-5', 
de este ciclo, A - .- - A', los que se ·1~t~rh~ci~'Oái.i~:~·~~~-·-.-· 

, ~-;· '.,;."::. ' 

e) 

' ..... ., ,, :<_~'.:_}:{·~ .. ::,;_ .:~::;:-:-~ii;2 · .. 
Resultan te de 1 a t ra ns fo rmaci 6n _d·~-~- ,:·-_c_ap:~ .7ª ~-·'---~_e?-.~~ ,:·:.·_f 10r_m_~ 
monetaria en forma productiva;: e~. :·~:Ff!Y·,?_~'

1

¿~~t,it:i\.~::-·~~·~~~J"~~t-1:.~-~·~ ·-
~:t:.g::~:a fafs:ncdieo;acliclo ::1 ::~::;~t;~~~~~~~1;~l~,i~~~~~f~~~;-~a:n, 
e on fi :: r."n5 t; osf 8 ::d i:•.l d: ic:;od ~:~::!:;~A~;'f~ü!Yº:::~ ~:::a~: 
11..I que los empresarios capit·~~lf:~.t~~~-:·_-1'.=~~~~~-~·~::_.-·gi, ~·s-ta url'i6n 

se interrumpe sobrevienen las cri-'sis :e·¿·a·~óniica·s·.· · ". d.:ife~·~n
cia de las dos formas funcio~al_.es ~~-~-._:::-~c·.~-~~.-~'.·\~~r:i·.' ·~~:· eSfe~-~ 
de la circulación, el capital pro~u':t~_v~.;- ~()-~~e.· ~d-~~ ·~-.º~:~ic.~la 7 
ridades: lo primera, actúa e~ "ia-~.-~s'f'~-~-~-:--.d-~' .~¡·~;:,~Pr~duc~ió~ 
material; la segunda, su fun~i6~-:.--p-~i·n-¿t'p_a·Í·:·~·on~i-St-~,·en. crear 
plUSVal{a. :· ¡ ~ ... :--.~-~-.-.:-~·· e;;_~·-_'.- ···'·Y•,·.» ·._,~_-·· 

• ;,: :~.:.o - ~ ::: . ,· !-" :'·;; -;;'., ':• 

:: ·:.::.:::::· :'.:::".·:::·::': ::~;:¿:t::tt:@J\~~~l~1f li:r~:r ;i 
,__, 

ll/ De las partes del capital productivo:la,Única~fue 
plusvalía es la fuerza de trabajo en cuya adq~_isi 
invierte en capital variable. 
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Ahora, la internacionalización del ciclo del capital 

en su conjunto se manifiesta plenamente en la internacionali

zación de este ciclo en particular, ya que es.ta· forma es 

capaz de expresar de modo directo, al capital. iilduS'trfal~ 

La particular.idad del ciclO capi~"al. prod.uC.tivo _reside 

en que el momento mercantil simple, ··de. ___ coiit'pra _de'· fuer-za 

de trabajo, se internacionaliza en ié~m~~~s·-.d~·-~~~ ·tra~ci~n
de las barreras nacionales buscando eStructuras· de ·c'OstO·s 

salariales y materiales inferiores. 

Bajo esta Óptica las ramas industriales _ll/ como la 

de autopartes, informática, electrónica, semiconductores, 

textil, quimico farmacéutica, etc., de los países industria

les hegem6nicos se extienden por efectos de la exportación 

de capiteles. e regiones geográficas de bajos costos salaria

les trasladando fases segmentadas del proceso productivo 

intensivos en mano de obra poco calificada. En éste esquema, 

Palloix considera dos formaciones sociales; la hegem6nica 

y la subordinada en le que se realiza la internacionalización 

de la producción. 

2.2. La Nueve División Internacional del Trabajo. 

Hemos visto que la internacionalización del ciclo capital 

productivo implica la necesaria segmentación de las etapas 

productivas del proceso de producción. Operaciones fabriles 

que se trasladan fuera de los paises industriales hegemónicos 

relocalizándose geográficamente. Si agregamos las diferen

cias salariales de las formaciones sociales hegemónicas 

ll/ "(El) ••• movimiento de valorización llevado a cabo por -
el proceso de producción ••• nos permite una concepción -
del sistema productivo en t~rminos de ramas 11

• Palloix 
Christian, op. cit., p. 102. 
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y subordinadas en términos de redUé:~i6~ ,:de costoS ··noi:amOS 

que la mano de obra barata, que per~i~~-,-eieva'r'.-::·c~-~s'f.4e·i-~b'l~..:. 
mente la ganancia de los empresari~s trans~:~·~i_~~ál~-~·;_.·:·"d,·~-~-P.º~ 
ni ble en abundancia en los países en desar,~-ollo:, __ r¿k ·~O:n,vie~te · 
en el eje medular de la internacion-al:Í.zaci6n:>~d'ei:'.'.:'ci-S:;~it'a·i.~ 
y la expansi6n de las C.lrporaciones Transnac·1ó-riai~-~--'~8~~:-.:~·i_\;~¡·--

~; :]]}'.:: ··:~:~~~:::~:; :;;:·::.:~~~:::;;~:~~i~1il!~~~~t~f. 
a una nueva divisi6n internacional de1· trabtijo'~_q'u_C.:;~,/·'.cO!"l-~-~~·uA 

e i 6 n pasamos a a na 1 i za r • -- -· ·:.,i.~é~{i~;'.fi~~:-~i~~~; .-:jfj~,~.-· --
. ---- .·," ,. ~-ij_~.';:~-,!, ''.fé;~'.'r, :~:-- :_:,y_ :e~: : · 

:: .: :::::· :.:::,:.,~~:-. · :::::::::,::;·;¿~~~~~~~,~~r(f ;nr 
nacional del trabajo. Evoluci6n_ ~,u8:iit_8_f~_Va·~~!l.~e · n_ueva 

de economía mundial. 

Esta nueva modalidad de producci6n surgida en el merco 

de la internacionalización del proceso productivo, se ha 

extendido y cobrado gran impulso en los paises en vias de 

desarrollo de Africa, Asia y Lati11aam6rica esencialmente. 

De acuerdo a las ideas de F. FrOebel, la economía mun -

dial desde hace algunos siglos es el resultados de la evolu

ci6n del sistema capitalista. J.!i./ Dicha evoluci6n va ligada 

La economía mundial tuvo su origen en el siglo XVI y se fincaba 
sobre la base de la relaci6n centro periferia. Donde los países 
centrales se especializaron en la producci6n de productos manufactu
rados pudiendo realizar la acumulación de capital gracias a la oferta 
abundante de materias primas y metales preciosos de la periferia. 

~=n r:~~~~~~~~t~co~~i~~~:leesnt~~ ~).s Jfifgs xViri¡f r~iJ~r~ cHa;ra~~: 
recordar también la importancia de la minería de la plata en Perú 
y México explotados por el coloniaje europeo. EL siglo XIX se 
caracteriz6 por la revoluci6n industrial que se inicia en Inglaterra 
Al respecto. Véase FrOebel, Folker. op. cit., pp. 14-15. También 
Furtedo 1 Celso. "La Economía Lationamericona, Formoci6n Histórica 
y Problemas Contemporirneos 11

• Siglo XXI editores• decimosexta edición 
1982, especialmente la primera y segunda partes. 
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indisolublemente a una divisi6n regional d~l trabajo a nivel 
mundial " ••• se introducen 'en dis'ti'nt.ás regiones·-·:dei. mundo 

diferentes formas de org~ni·Z~c:f6n <rei·C t~abajo. ·P~~ra :·d~stintos 
tipos de producción', _'o ·in.c'lUSO."·Sórl itnplie.Stos: ... désd'e afuera"''~ 

.Ll.I 
. .· ... -- - ''- .'.- .. : . 

En' la primera·· ·~:it~-~---~~~~-i ~-si~io· Xx ;·-la écon'omfá·<:iiilfi1d1ai 
se estructuraba·::·sob~é--~~'1¿(-t/~~e 'd~ .la diViSi6n ·- 11 Ciá-~i~o 11 : <fel:: 
trabajo·. En Is' que·'los·.· páíSes· e·n desarrolIO·-·o· ~e~!f~~~~-º~' 
son subi~d·~·s·tri.aii'Z'ados- debido a ·una ObSt~-cui'i·z·a~i6n·· en _ 

Esta divisi6n del trabajo coincide con la sustituci6n 

de importaciones que experiment6 particularmente América 

L8tilia en los 'años cuarentas. Aunque hay estudiosas· como 

Ver6nico Vi llaspere y Ruy Mauro Mari ni 1 quienes sostienen 

que el período denominado ''industrializaci6n sustitutiva 11 

de "crecimiento orientado hacia dentro" corresponde a 

segunda división internacional del trabajo. Entonces la 

industrialización de los países periféricos en el perlado 

de entreguerras se ubica en 

división internacional del 

lo que consideran la primera 

trabajo apoyada en el sector 

agrominero-minero-exportador que... contituía, por 

decirlo as!, el eje de la acumulación de capital en los 

países periféricos. Fue el periodo de la hegemonía británi

ca, período que ••• (había sido de la creación y consolidaci6n 

del mercado mundial) ••• la segunda división internacional 

del trabajo en el sector industrial ••• de los países perifé

ricos pasarían a ser el eje de la ac11mulación y corresponde 

al período de la hegemonía norteamericana". 1..§/ 

.Ll.I 
w 

FrOebel, Folker. op cit., p. IS • 

Véase: Vi llarespe, Verónica.. "Corporaciones Transnacionales 
Fuerza de Traba 'o en el Mundo Subdesarrollado: El Caso de las 

Maguiladoras de Exportación" 1 Problemas del Desarrollo, IIE UNAM, 
Vol. 12, Núm. 45, feb-abril, 1981, p. 146. 
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El rosgo característico de la economía mundial contempo

ránea son las empresas transnacionales o multinacionales 

que son el mecanismo de acción inmediato de la internaciona-

1 izeción del capital. Estas empresas asumen dos formas 

de operación caracteristicas: la primera, son aquellas corpo

raciones que al establecerse en algún pals el proceso produc

tivo de un bien determinado se realiza íntegramente en todas 

sus fases; y la segunda forma de operación, sobre la cual 

centramos nuestra atención, se caracteriza por la fragmenta

ci6n del proceso productivo, en procesos simples de elevado 

contenido tecnológico, exportado por los paises industriali

zados los paises en desarrollo los cuales ejecutan el 

armado y ensamble de dichos procesos. 

Si consideramos que la ganancia, es el motor dinámico 

que ha dado impulso al desarrollo del sistema capitalista, 

florece en aquellos lugares donde se dan las condiciones 

necesarias para una producci6n más provechoso. Encontramos 

entonces que los centros industriales de Europa Occidental, 

Estados Unidos y Japón han dejado de ser rentables precisa

mente por los elevados niveles de bienestar, de la población 

ocupada en la industria, que se traducen en altos salarios. 

Por ende, asistimos al umbral de una economía mundial rees

tructurada donde los paises industrializados exportan proce

sos fragmentados de producción de la industria de transforma-

ci6n hacia los países periféricos. Estos Últimos orientan 

su producci6n hacia el mercado mundial. 

Este fenómeno plantea la integración de los sistemas

productivos de la periferia a los paises hegemónicos, signi

ficando la reconfiguración de la economía mundial. Donde 

pr6cticamente los países en vías de desarrollo compiten, 

entre si, para ser favorecidos por la inversión extranjera 

vía maquiladoras. 
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Retomando les ideas de FrOebel y Kieye --;;b-seryamos que 

es el movimiento del capital el que sienta las bases para 

su propia valoración y acumulación constituy'endose ·-.la· apro

piaci6n de la riqueza abstracta el motor que_ dina:iiza este 

proceso (los medio5 para garantizar la_ acumu~ac~6n.~y la.· val,g, 

rización del capital son el sometimiento· de .la . fuerza de 

trabajo y productivos al capital). Estas_ formoS dS. valori

zaci6n y acumulación del capital 11./. ,han.--requ:e.-r.id~ -de.·;mi:!C:a"."' 

nismos y procedimientos que modifican --los-. c-ó:ñdic"io.ÍleS .. edon·6-

micas, sociales y poli ticas para que .:_s~_---~-~-~ro_d)Jz,<::~.~, -~·~: J~rmo 
constan te 1 as condiciones de_. __ ·.:val-Or_~;~,ª~-=!-~,~-:¿y:L~·-ª_c_u_t!!:U)._aCJ.6n 
del capital. =·~ -~~~ 

:;~·-=:,_. ~~'---" .'..,.·-"'t-~-,,::,· _,__ . .:,_ .. ¡ 
En este sentido el desarrol 10: 0 d~i"<.'~-a-pit~'i;J.S~o · mundial 

ha sido determinado .. po~ '1a·~. v,a·Í~~;-~-z~a~i:6·n·:;·~:!;·,·;_~-~~~~iaci6n del 

capital. En la actualidad e!Ú::Ss-<tq~-in~'Sr.ái·~-di-d~s· ;:d·~ -valoriza-

l.J.J Estas formes hist6ricamente en el desarrollo de la 
formación social capitalista corresponden a diferentes 
modos de producci6n. Estas formas citadas tienen en 
com6n que el capital individual organiza la producción 
y la riqueza social extrayendo del productor directo 
el mayor plusproducto posible recapitalizandolo. V6ase 
FrOebel, F., op cit., pp. 28-36. 
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ci6n y acumulación han variado cualitative~ente .!.§.~ 1 dando 

lugar a la consolidación de un mercado mundi81· de fuerza 

de trabajo; y la división creciente de ·:.ios proces~s pro_d_u-~i:Í:
vos "Tales fenómeno.s, son por .ejemplo., ",los g;,andeS ~,e~pl~z·.~- : 

mientes de la industria de transfor_m8cibn •• - • der- pr,op~:O 

'centro 1 ••• hacia la 1 pe~ife~i~:~·-; .·.~~ . --~~··t:~i:ié~~i~~"-~~:·~~·~>·-·_c;.~i_d~ ' 
de las tasas de inversi_Ón ( •• -.~·);.-Y·. la ::~-~~ci'~~A~~:~1~'d~:~~~,i.~'i_1~ 
zación (orientada ala exp:ortación .' v'iá- m~_·q~~~,~··). ~--~.:·._'la.·~·~~~"." 
feriaº. ll./ 

.!]_/ En la actualidad se consideran tres condiciones funda
mentales para la valorizaci6n y acumulaci6n del capital: 

1. Una reserva mundial de fuerza de trabajo potencialmente barata 
inccn1icicnalnelte tfisponible en paises como: Túnez, Egipto, Sene
gal, Siria, Pakistán, Yuguslavia, Brasil, Colombia, Salvador, 
Haití, Puerto Rico, México, Taiwan, Corea, Hong Kong, etc. 
Este ejército industrial de reserv3 se distingue por: en tér
minos generales, laborar con jornadas de trabajo prolongadas, 
salarios sumamente precarios, por debajo del nivel de subsis
tencia, garantías laborales mínimas, y productividad del traba
jo similar o incluso superior a la alcanzada por los trabajado
res de los países industrializados .. 

2. El alto grado de avance tecnológico en la producción indus
trial, el cual influye determinadamente en la organizaci6n 
del trabajo, permite descomponer y segmentar los procesos 
de producción complejos, en simples. El mayor refinamiento 
tecnológico permite que una mano de obra no calificada realice 
trabajos simples de armado y ensamblado. 

3. Asimismo, el desarrollo tecnológico: en los sistemas de trans
porte (que dan agilidad al traslado rápido y econ6mico entre 
los p.mtos de pro::luccién y), de telecomunicaciones y de proce -
samientos de datos. Permiten la eliminación de las distancias 
geogrllficas y el mejor control del proceso productivo, por 
parte de los centros industriales y las empresas matrices 
de las filiales (o máquiladoras). 

J!li lbidem, p. 38. 



22 

Resumiendo esta modalidad de produc;.ción que ha surgido 

de la internacionalización del proceso productivo. la enten

demos a raiz de la Nueva División Internacional del Trabajo. 

Siendo esta 6ltima una forma concreta que asume el proceso 

de valorizacibn acumulaci6n de capital a partir de los 

afios sesentas'' •.• por primera vez en la historia del capita

lismo mundial los centros de produ~ción en los paises subde

sarrollados son aprovechables y competitivos para una f abri

coci6n purcial o total dentro del sector de la industria 

de la transformaci6n •.• 11 20/. En este sentido la industria 

moquilodora de exportación se caracteriza por el hecho de 

que el proceso productivo se segmenta en varios subprocesos. 

Donde aquellas etapas que son intensivas en alta tecnología 

se 

en 

real izan en 

países con 

los países industrializados, 

fuerza de trabajo abundante 

armado ensamblado de partes y component~s. 

mientl"as que 

se ejecuta el 

Sin embargo, 

tal y como hemos asentado anteriormente, la rclocalizaci.Ón 

geográfica de estos segmentos del proceso productivo obedece 

en esencia a la búsqueda de menores costos " .... en función 

de los requerimientos que tenga su proceso productivo (mate

rias primos, fuerza de trabajo, infraestructura (Ísica, 

mercado, reglamentos fiscales, laborales, etc .. ) ••• el hecho 

de abatir costos en la obtcnci6n de tal o cual 'insumo' 

productivo abate lo que se ha dado en llamar la composicibn 

orgánica de capital ••• " lJ_/, 11 
••• (esto es) ••• reducir la 

proporc.i6n variable del capital total \nvertido, de tal 

20/ 

ll/ 

Ibidem, p. SO. 

Mungaray, Alejandro. ..División Internacional del Tra
baio y Aut.omatizacibn de la Producc.i6n: el Futuro de 

~~~no:i~/ll~~M~ªs~'~. 16¡~ vA~;l!~}~~~º, E~98~~i~~· [~¿~ttad de 
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manera que la producc16n ma~i~a red~~de _en u~~.~e~or cantidad 
de trabajo por unidad produ~ida]·~·>,• -.:2-ii :.·de. este modo -se 

logran reducir los costos y al vende_r· ~o~ p'rOd.uctos generados. 

se realizan con amplios m6rge~es de· g~n~nci~s. 

ll/ Ibidem, p. 235. 



CAPITULO II 
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II. LA INDUSTRIA HAQUILADORA A NIVEL MUNDIAL Y SU COHPORTA

HIENTO ACTUAL 

l. Causas que Dieron Origen a la Actividad Maquiladora. 

A partir del estudio de la internacionalzieci6n del capital 

y de su concreci6n en la Divisi6n Internacional del Trabajo, 

el íntegro conocimiento del desarrollo de la actividad mequi

ladora requiri6 de un breve esbozo hist6rico que permiti6, 

e través del tiempo, entender su naturaleza. 

Los años de la década de los cincuentas reflejaron clara

mente el proceso de internacionalizaci6n del capital y le 

integraci6n de la economía mundial. La empresa multinacional 

permitió engranar todo el sistema mundial capitalista. 

Fue precisamente la investigaci6n científico-técnica derivada 

del periodo posbélico de los 40' s el factor que estimul6 

el desarrollo tecnol6gico de los 60's, haciendo posible 

la automatizaci6n de las lineas de producci6n, mediante 

la incorporaci6n de los sistemas computarizados, y posterior

mente la fragmentaci6n del proceso productivo intensivo 

en trabajo característico de la industria maquiladora. 

La expansi6n de las actividades de maquila se manifest6 

en el umbral de la década de los 60's sobre la base de reubi

car los procesos productivos fragmentados, desde los centros 

hegemónicos capitalistas, hacia paises con menor nivel de 

desarrollo. Estados Unidos reubicó su producci6n en Asia 

y Am~rica Latina: Europa Occidental hacia Portugal, y Jap6n 

desplazó sus industrias al Sudeste Asi&tico. 

Precisamente la algidez de la competencia mundial de 

los 60's entre Jap6n, los países europeos y Estados Unidos 

fue el acicate que propici6 las actividades de armado 

ensamblado en el mundo. 



25 
El aumento de los salarios en Estados Unidos incentivo 

que varias de sus industrias comenzarán a dividir su produc

ci6n en fases y exportar estos procesos a paises con bajos 

salar.los. Consecuentemente, las empresas americanas han 

mantenido un papel muy importante en las actividades de 

maquila mundialmente. Al respecto Joseph Grunwald apunta: 

"Gran parte del comercio intraindustrial corresponde a las 

operaciones internas de las empresas multinacionales nortea
mericanas"l./. 

El principal objetivo de estas industrias es buscar 

afanosamente la menor reducci6n de costos de producci6n 

pera así incrementar las utilidades de las empresas que 

internacionalizan procesos de producci6n. Entre las 

ramas industriales que exportan procesos. están: la informá

tica, eléctrica, electrbnica, acero, textiles, telec.omu

nicociones y por Último, la industria automotriz. A manera 

de ejemplo: "la RCA para producir sus televisores utiliza 

cinco plantas ubicadas en México, Taiwan y Estados Unidos" 
11 

En esencia, los paises industrializados re localizan 

geográficamente sus procesos productivos en áreas como el 

Medio Oriente, Africa, Sudeste Asiático, Latinoamérica, 

Hungría, Yugoslavia y China, con la meta de aprovechar lnte

gramente los paraísos salariales de bajos costos que las 

naciones aludidas ofrecen al capital. Es decir, su finali

dad es la explotaci6n de la abundante mano de obra para 

miniminnr costos y valorizar el capital que se internaciona

liza. Esto denota que los bajos salarios son el m6vil prin-

J_/ i~r:e 0Ma~ru~n1~~/0~~ 11~ 0 se~f · Tr
1

~~~~5t~reucg~~~~!Ygo ~e /cªE , 10 ~~f~ 
SO, Núm. 200, Oct-Dic, 1983, p. 2127. 

1:./ Véase, Carrillo V., Jorge. op. cit., p. 209. 
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cipal para la relocalizaci6n de los procesos productivos 

fragmentados, para que una vez terminado el producto, ·sea 

más competitivo frente a otros productos similares. La 

utilización de meno de obra abundante a bajo costo se traduce 

entonces para las industries maquiladoras en un incremento 

de la productividad. "La productividad de los trabajadores 

en establecimientos extranjeros, ensamblando o procesando 

productos de origen estadounidense, generalmente se acerca 

a la de los trabajadores que se hayan con las mismas calif i

caciones de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo ••• los 

beneficios por hora en el extranjero eran tales que •.• los 

costos de mano de obra por unidad de producto eran conside-

rablemente más bajos 

en el nacional 11
• 1/ 

en el Cuadro l. 

en el 

Para 

establecimiento extranjero que 

ilustrar esta situaci6n véase 

De este modo, confirmamos que los salarios en las nacio

nes industrializadas son más elevados en contraste con los 

prevalecientes en las naciones en desarrollo. A manera 

de ejemplo, en 1980 el salario por hora pagado en los Estados 

Unidos fue de 6.50 d6lares, mientras que en México y Haitl 

el sueldo por hora fue de Q.96 y 0.38 centavos de d6lar 

respectivamente. 

Es precisamente en funci6n del factor salario que las 

industrias exportadoras de procesos se asientan en aquellas 

regiones geográficas de exhuberante fuerza de trabajo 

bajo costo. 

Sin embargo, resulta importante señalar que la mano 

de obra prevaleciente en los países en desarrollo conlleva 

indisolublemente a la existencia de un ejército industrial 

1/ Citado originalmente por Isaac Minian en ''Progreso TAcni
co e Internacionalizaci6n del Proceso Productivo: el 
Caso de la Industria Maguiladora de Tipo Electr6nica 11

, 

Ensayos del CIDE, plig. 20. 
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de reserva que, por un lado, cumple con ,un papel de reducir 

los salarios ~ por el otr~ de mantener disponible una hueste 

de trabajadores dispuestos a ser absorvidos por la maquila 

de exportaci6n. 

Al respecto, en general, la estructura del empleo 

ofrece rasgos muy distintivos. La participaci6n de la mano 

de obra femenina es muy significativa en relación con la 

mano de obra masculina ocupada en estas actividades. Señala 

Ver6nica Villerespe, la fuerza de trabajo debe llenar tres 

condiciones: edad de 14 a 30 años máximo; el trabajador 

puede ser semicalificado o calificado; por último, ser 

mujeres j6venes preferentemente. Podemos decir que el capi

tal transnacional maneja hábilmente a su favor la cualidades 

femeninas básicas de "pasividad 11 "sumisión". Esta cir-

cunstancia en concordancia con otras aseguran una mano

de obra inagotable. salarios bajos, jornadas de trabajo 

prolongadas• y una alta rotación del trabajo por lo facili

dad con la que se puede sustituir un trabajador por otro 

ocupar mujeres j6venes ••• (permite emplearlas con) ••• 

una remuneraci6n mínima, a menudo inferior a SO centavos 

de d6lar para operarias semicapacitadas ••• "!!../. 

2. La Divergencia de los Niveles Salariales, su Importancia 

Crucial. 

La divergencia de los costos salariales eñtre los paises 

industrializados en desarrollo son más que marcados. 

Precisamente este hecho es aprovechado por las empresas 

japonesas, estadounidenses, alemanas e inglesas en toda 

su magnitud para mantener vigente su intervenci6n en la 

!/ Villarespe, Verónica, op. cit., p. 161. 
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compe_ten.C.~~ ~;:· ~n ~e.~ n:~.c~o~~,l:·_~:. 4e _..),,m~rl~~ac turas, abriéndose de 
éste. modo .. Ía' ~P·~~

1

ib1'ird~d.'!'d~' .r.ed~~i~·-ios costos de producci6n 

mediante ~l em~i~o ~e ~~n~ ~~:~br~~b~rata. 
;:..:·-, 

,Tl.;ll co.111:~ .,~º- ~eP:ó~-~. Alejandro Mungaray, el aprovechamien

to d~· .ia~ d._i_fer·e~c~i:u~· nacionales de salarios en áreas geo

g~áf~cas claves e~ lo alternativa más viable para las empre

sas en el aspecto económico, pol!tico y :.perativo 11 
••• la 

empresa Seidenticker estima que la producci6n de una camisa 

(cortar , coser 1 planchar) le cuesta 16 marcos si se realiza 

en Bielefed, lugar donde se localiza la planta matriz ••• 

Ahora bien, si eso producci6n se relocaliza en otro pals 

con menor nivel de salarios, sus costos por camisa produCida 

serán de 5.45 marcos en Yugoslavia; 4.60 en Hungr!a; 3.00 

en Hong Kong y l. 50 en Corea" .2./ 

Varios autores coinciden en señalar que los bajos nive

les salariales en los países aludidos serían inválidos si 

no van acompañados de otros factores que resultan atractivos 

al capitel transnacional, tales como: una infraestructura 

~decuada en el plano de servicios varios, jurídico, financie

ro, arancelario, estabilidad politice y un rígido control 

laboral mediante organizaciones obreras controladas por 

los gobiernos. Al respecto, señala Mungaray que, estas 

centrales obreras en Corea del Sur se denominan FKTU y en 

México CTM y CROC. Concretamente son mar.ipuladas por el 

gobierno y las empresas a fin de que contengan todos aquellos 

brotes de cuestionamiento de las ''Condiciones Generales 

de Trabajo". En fin, éste tipo de "estimules" tienen como 

objetivo garantizar estabilidad a la inversi6n transnacional 

vla maquiledoras. 

2,/ Mungaray L., Alejandro. op. <=:it., p.· 237. 
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Si no's remitimos el Cuadro 2 podemos a·mpliar lo dicho 

lin·e~s" arriba. 

Resumiendo, los gobiernos de los países en desarrollo 

involucrados en las actividades de subcontratación interna-

cionel compiten 

de políticas de 

entre ellos mismos, mediante le aplicación 

subsidios desmedidas a 

extranjero, para verse favorecidos por 

geográfica de los procesos productivos de 

favor del capital 

la relocalizaci6n 

los países indus-

trialcs. ''La creaci6n o adecuación de estas zonas fue acom

pañada de un suigeneris, proceso de competencia entre los 

gobiernos por atraer a las empresas de operaci6n interna

cional, ya que por lo característico de sus procesos son 

generadores de un eran número de empleos que favorecen las 

políticas locales de empleo''.§/ 

3. La Incidencia de las Zonas Francas de Exportación 

su Distribuci6n Geográfica en el Hundo. 

Líneas arriba afirmamos que la industria maquiladora de 

exportoci6n busca aquellos paraísos salariales de bajos 

costos, sin embargo, estas industrias se han asentado en 

las Zonas Libres de Comercio, o también "Zonas de Procesa

miento para Exportación" (EPZ's) de los países subdesarro

llados, los cuales en su mayoría cuentan con una infraestruc

tura económica 11 aceptable 11 para la absorc16n de inversión 

extranjera. 

Estas zonas se distinguen por la exención de gravámenes 

aduana les a las empresas allí instaladas, además éstas 

Últimas, gran parte de su producción la destinan a los merca-

§./ Ibidem,, p. 244. 
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dos lnternacionale:S -Y,· escasamente ... -.!1l,-;,-111_ei:--~~-~-~ .·1nteino de 
los paises receptores. Entre "lCfs >p_r.i~c::ipales_ Pa~ses-- que 

han puesto en funciona-~f~--~tO "zó.O'aS' -i'fbre.s_- :_,de - g·rayáme_n~s 
están México, Corea ·dei S~r ;. ;_~_S'i~ga··p_ur·~- >J(?:n·g: . K.~n·g-·, Phili

pinas, Tahilandia, Eg-ip_to_;; B~a:-~i-{; ·.<~Éi·~- Sá.~_Y_f:l_~~~--~ Colombia, 
Jamaica, China, etc. ·:\;_ .. _,_; 

Desde 1970 se han incrementado l~s cifias de los- p~!ses 
en desarrollo que ·abren zonas libres de derechos de aduana. 

En la primera mitad de los años 60's Hong Kong fue el primero 

en operar zonas francas, asi lo demuestra el Cuadro 3 1 para 

la producci6n de partes y componentes. Al final de los 

sesentas encontraban en operación 9 zonas ubicadas en 

los distintos países en desarrollo (4 en Asia, 1 en Africa, 

2 en el Caribe y Centroamérica y por último, 1 en América 

del Sur), paro mediados de los sesentas habla ya 34 zonas 

en 20 paises; y 47 zonas en 29 para finales de 1979. Ya 

a mediados de los ochentas (1984), las zonas francos en 

operación sumaron 79, disponibles en 35 diferentes países 

(de acuerdo con las cifras presentadas por Jean Currie en 

un estudio publicado 

2/ Pera la mejor 

de la EPZ' s ver los 

Cuadro 3. 

por 11 The Economist Intelligence Unit''). 

apreciación distribución geográficn 

mapas A, B y C., y a lo par Véase el 

a) Participaci6n de las Areas Geográficas más Importantes 

en la Apertura de les EPZ's. 

En el periodo de 1960 a 1984, la participaci6n de los paises 

]j La informaci6n y datos referentes a las EPZ's, empleo, 
inversi6n extranjera y ramas industriales de los emplaza
mientos maquilodores, en este es~~dio 1 pretenden actuali
zar a la presentada por F. Froebel y et. al., en su 
libro "La Nueva Divisibn Internacional del Trabajo ••. " 
Pare éstos efectos se consultó la investigación publi
cada por: Currie. Jean. "Export Processing Zones in 
the 1980's. Customs FrP.e. Manufacturing 11

, The Economist -
Intelligence Unit (EIU). Special Report • No. 190. 
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"Zonas de Procesamientos para Exportación de América Latina" 
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"Zonas de Procesamientos para Exportación de Africa• 
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asiáticos en el establecimrento de Zonas de-- Procesamientos 

para Exp.or taci6n :¿ EPZ 1 s) es··. mU:y', ~-~P_r:e~~~-t~·~~-~:~ ,. __ P_u'e~, e\;~o~-~ 
ben· el 48.1% del totaÍ de i'a EPz•s~ ,_, Mi~nt·r~:~·'-"Q~e- LBtinoa~é
rica ocupa el segundo lugar'~-~~-:· -el"' 30~·3·"';., en .. importancia 

en la apertura de estas zonas. E~ co·~~ras't:(e,'~--~-1,-Í.tedi."o Orien
te y Africa colaboran con el ·17 .B ~- :LS%_:-'del..:tbta1 respe·ctr

vamente en el periodo señalado (Véase Cuadro Ja). 

Resulta primordial resaltar que a finales de los sesen-

tas la primera mitad de los setentas, Latinoamérica 

Asia participaban en promedio con el 40% en la apertura 

de Zonas de Procesamientos para Exportaci6n. Sin embargo, 

en el periodo de 1975 a 1979, paises del Medio Oriente y 

Mediterráneo (Egipto Siria ponen en funcibn 9 zonas), 

presentan un amplio dinamismo en la apertura de las EPZ's, 

pues, en el periodo de re(erencio (el Cuadro 3a es indicativo 

de esta situoci6n),participan con el 39.1% del total de los zonas libres 

de derechos de aduana que fueron puestas en funci.onamiento, 

sin embargo, su dinamismo disminuye en los BO's por la efer

vecencia politice y social de la regi6n. La participaci6n 

del contienente africano ha resultado muy marginal: Togo, 

Senegal, Dakar ~/ zonas de poca .tmportancie: los 

Únicas zonas reelevantes son las establecidos en 1976 en 

Monrovia y Liberia. 

b) Países Asiáticos Latinoamericanos más Dinámicos en 

la Apertura de EPZ's. 

En el período de 1960 a 1979 (ver Cuadro 3), Hong Kong y 

§./ Dakar, establecida en 1976, tiene solo 6 empresas y 
emplea a 300 personas. La inversión es predominantemente 
Francesa, Estadounidense y Coreana. Opera con Una sola 
empresa desde 1983 por lo que su éxito en estas operacio
nes de ensamble es más que un fracaso. 
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Singapur fueron los paises puntales en el establecimiento 

de Zonas Francas en el mundo: en les provincias de Kvung 

Tong, Tsuen Wang, Kwui Chung. Sam Ka Tsuen, San Po Kong, 

Che un Sha Wan 1 ·Chai Wang, Wong Chuk Hang, Singapure, Bukit 

Timan, Jurong, Town, Chai Chee, Tangling Halt, St Michael' s, 

Ang Mo Kio y otros territorios. 

Corea del Sur, a fines de los 70's abre dos zonas en 

las regiones de Masan e Iri. 

Malasia ha sido uno de los pafses más activos en los 

años setentas, pues pone en funcionamiento 10 EPZ's en las 

ciudades de Halecca, Penang 1 Johore y Selangor. Filipinas 

abre 6 zonas en Betam, Baquio, Cavite, Tambago e Isabela. 

Es interesante señalar que China, perteneciente al 

bloque socialista, en los últimos cinco años ha adoptado 

une distintiva estrategia de industrielizeci6n basada en 

la apertura de sus fronteras comerciales bajo la política 

de "Puerta libre" del reciente gobierno. Esto se crista

liza en la puesta en marcha de cuatro EPZ's instaladas en 

las provincias de Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen (el 

gobierno ha anunciado que abrirá 14 zonas más). Las metas 

económicas fundamentales de esta estrat~gia son la adquisi

ci6n y transferencia de conocimientos tecnológicos. 

América Latina, para efectos del estudio en el perlado 

de 1960 a 1984 la dividimos en tres subrcgiones a saber: 

El Caribe, América Central y América del Sur. 

En el Caribe, la República Dominicana es la más repre

sentativa, establece 5 EPZ's en la Romana, San Pedro Macoris, 

Santiago, Puerto Plato Haina. En contrapartida Haití, 

Jamaica y Puerto Rico conservan una participación limitada. 
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Por parte, México es el pals más pr6spero en el 

establecimiento de empresas de procesos para la exportación 

y en la apertura de las EPZ's en Centroamérica, asl como 

en toda la regi6n Latinoaméricana. Costa Rica, el Salvador 

(San Bartola}; Guatemala (Santo Tomás del Castillo); Bond.!!_ 

ras (Puerto Cortez); Nicaragua (Las Mercedes) y Panamá (Co-

16n) son paises que se han caracterizado por mantener una 

posición marginal y a menudo ruinosa 1 tal y como lo señala 

Jean Currie: •Aqul el desarrollo en los Últimos cinco años 

ha sido mezclado, la región presenta un largo número de 

fracasos s6lo marginolmente tiene éxlto estas zonas. 

Ellas han sido afectadas adversamente por los disturbios 

políticos de lo región. En contraste con M6xico que contin6a 

prosperando poco a poco notablemente". 2/ 

En lo que se refiere a América del Sur, Brasil es un 

peis potencialmente maquiledor a pesar de que cuenta 6nica

mente con una zona en Manaus abierta en 1968. Resulta inte

resante observar que Colombia en los sesentas estableció 

5 EPZ's en Barranquillo, Calcula, Buenaventura, Santa María, 

Polmaseca y en 1980 en Cartagena. 

Resumiendo, la expansión de EPZ's para la periferia 

transnacionalizada se ha sustentado en industrias transoceá-

nicas típicas electr6nices 1 textiles calzado. Usando 

componentes y materias primas de origen norteamericano para 

el armado acabado de productos maquilados, los cuales 

son reexportados los Estados Unidos bajo el amparo de 

las fracciones 806.30/807.00 del C6digo Aduanero de los 

Estados Unidos Americanos. 

Para finalizar, hay que recordar que en los sesentas 

2_/ Ibidem, Currie, Jean, p. 14. 
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los setentas los "cuatro tigres de Asia" (cOmo Se les 

llama a Hong Kong, Corea del Sur, Taiwan-, ~i~gapur)·-~as~r~n 

su desarrollo industrial en las exportaciones de indU.st::rias 

maquiladoras tradicionales, intensivas mano de o·tirB-.: 
En el umbral de los ochentas éstas nacioneS · han ·~vo1ca-~i~ 
su interés hacia industrias de elevadó contenido "i:.eC.ROr68i-
co. 

e) El Sudeste Asiático y los Nuevos Parque~ Cientlfi~o~·. 

Taiwan fue uno de los primeros en ejecutar el tratamiento 

preferencial aduana! para la Inversi6n Extranjero dirigida 

a la exportaci6n, establece sus primeras EPZ's en la penln

sulo de Kao Hsiung Harbour en 1966 y en 1979 otras dos zonas 

Nantze y T'ai-chung. 

Uno de los objetivos centrales del Gobierno de Taiwan 

para lo que resta de la década de los 80' s es incentivar 

al interior de su economla, actividades de alta tecnología. 

A tal grado que los avances iniciales se han dado ya, este 

país es el primero en el mundo en contar con un Parque Cien

tífico, que se encuentra situado en el centro de lo isla 

de Hsinchu, su propósito fundamental con participaci6n 

delgobierno, es el de atraer inversiones en alta tecnologla. 

En el año de 1974, de un total de 37 empresas se mantuvieron 

en operación: 26 en el ramo de la clectr6nica más sofistica

da; 7 en instrumentos de precisión y maquinaria; y 3 produc

toras de materiales de alta tecnologla. 

Singapur, por su parte, 1982 establece un Parque 

Científico con la asistencia de la Universidad de Singapur. 

La actitud del gobierno es indicativa de su preocupaci6n 

para estimular ligar las actividades académicas con el 

desarrollo tecnológico. La industria electrónica de Hong 

Kong es menos sofisticada que Singapur, de ah1 que no haya 
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planes para el establecimiento ·de alg6n Parque ~i~n~lf Lco. 

4. Empleo Generado a Nivel Mundial por las Empresas Mequi

l~doras en 1978 y 1983 en los Paises· en Desarrollo. 

La ocupación producida por la Industria Maquiladora en las 

EPZ 1 s en los distintos paises receptores de Inversi6n Extran

jera, conforman la contribución inmediata de las maquilodoras 

a los gobiernos benévolos e impulsores de las actividades 

de subcontretación. Paises Latinoamericanos, del Medio 

Oriente, de Africa y Asiáticos, (éstos Últimos caracterizados 

por una estructura económica de limitados recursos naturales 

y reducido mercado interno) forzados por el desempleo cre

ciente, presiones de balanza de pagos y bajas tasas de creci

miento en sus economías (no hay que olvidar el hostil contex

to internacional para Latinoamérica en el plano comercial, 

acrecentamiento del proteccionismo y cal.da de las cotiza-

cienes de bienes primarios¡ financiero aumento de las 

tasas de interés, sobrevaluaci6n de los monedas duras 

el peso de la deuda externa) en .las Últimas dos décadas 

vislumbraron en los procesos de ensamble la alternativa 

político y econbmica, como un paliativo de las malformaciones 

de sus estructuras productivas, para dar empleo a una pobla

ci6n eminentemente joven. 

Asl, los gobiernos de éstos paises han fomentado los 

procesos de maquila en sus zonas francas (EPZ's), ello ha 

generado que el empleo producido por estas actividades se 

acreciente. En 1978, el total de empleo generado por la 

industria maquiladore a nivel mundial fue de 649 500 perso

nas, para fines de 1983 ésta ocupó a 837 500, (ver Cuadro 

4). 

En el año de 1983, los paises asiáticos absorvieron 

el 57.1% de todos los empleos generados por las maquiladoras 
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a nivel mundial, Am~rica Latina en su conjunto concentró 
el 36.6% de los empleos conocidos (Ver cuadro 4e) le siguen 

morginalrn.ente Medio Oriente y Africa con el 2.8 y 3.5% res

pectivamente. Estas reglones geográficas son de importancia 

muy modesta, El número de empleos en Asia en el año de 

referencia fue de 47~ 500 personas ocupadas, en contraste 

con las 306 300 empleadas en América Latina. 

Uno de los rasgos 

ocupacional mequiladora 

más importantes de la estructura 

nivel mundial es el alto grado 

de obreros mujeres empleados, al respecto Jean Currie sos

tiene: "Una coractertstica interesante del empleo en estas 

zonas (maquiladoras) es que es predominantemente femenino: 

el 80% en Mauricio, por ejemplo, 77% en México. 75% en Corea 

del Sur, 80% en Taiwan. y como el más grande Sri Lanka con 

88%". !Q/ 

n) Análisis del Empleo Hanufacturero-Maguilador por Areas 

Geográficas y Paises de Importancia. 

En número de empleos localizados en América Latina en térmi

nos absolutos se elev6 de 249 600 a 306 300 personas ocupa

das, de 1978 a 1983. Por lo que el crecimiento de la ocupa

c16n en la regi6n es muy notable. Por ejemplo, Centro Amé

rica (donde México concentra el 95. 7%, Ver Cuadro 4, del 

empleo total en esta zona) y América del Sur (Brasil ebsorve 

el 93.3%, Ver Cuadro 4) en el periodo de 1978 a 1983 presen

tan una tase de crecimiento promedio anual del 7 .2 y 6.3% 

muy superiores al 5.8% de Asia (Véase Cuadro 4a). 

En la zona del Caribe, el número de empresas instaladas 

se ha reducido, estO ha repercutido en el nivel ocupacional. 

!Q/ lbidem, Jean Currie, p. 3. 
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En términos absolutos, de 1978 a 1983 el empieo ha decrecido 
de 107 300 personas a 107 200 (Ver Cuad.ro 4). Consecuente

mente, el crecimiento promedio anual en esta zona result6 

negativo (-0.02% 1 Ver Cuadro 4a). Ello puede ser reflejo 

del exceso de locaciones para los procesos de ensamble, 

los cuales resultan más atractivos al capital extranjero. 

Si observamos el cuadro 4a, resulta interesante subra

yar que Africa (representa por Mauritania , exCluyendo a Sene

gal Liberia, Ver Cuadro 4, por su nula importancia en 

la concentraci6n de empleos), presenta en los años de estudio 

(1978 1983) una tasa de crecimiento promedio anual del 

10.1%, la cual es superior 

y América Latina (4.2%) 

4a). 

a la registrada por Asia (5.8%) 

su conjunto, (Véase Cuadro 

Resumiendo, las tasas de crecimiento del empleo en 

México y Brasil son más activas y concentran el mayor número 

de empleos en compereci6n con otros paises de la misma re

gión. Esta situación demuestra que el capital reubica sus 

emplazamientos industriales en aquellas zonas geográficas 

con abundante mano de obra y bajos costos salariales. 

Debemos tener presente que los gobiernos de los paises 

en desarrollo propician las operaciones de armado en el 

extranjero otorgando en exceso estimulas y subsidios. Sin 

embargo, en Centro América, paises como Costa Rica, El Salva

dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá en los Últimos 

8 años han mantenido una participaci6n muy restrictiva

del empleo total de la zona. Por ejemplo·, la ocupación en 

El Salvador (con 2900 personas ocupadas) y Panamá con (700) 

se mantiene invariable en el periodo (Ver Cuadro 4). Estas 

cifras indican el fracaso de estos gobiernos pera atraer 

inversión extranjera, derivado de los constantes disturbios 

pollticos y militares de la zona. En San Salvador (concre-
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tamente en San Bartola) en 1983 1 solo 9 empresas operaron. 
En Nicaragua desde 1979 no se ha instalado ninguna firma. 

El capital transnacional tiene presente todavía la agitaci6n 

politice social derivada del movimiento sandinista¡ en 

1978 se hablan instalado 3 empresas manufacturas de texti

les y vestido. 

El gobierno de Belice, por su parte, ha convertido 

su Zona Franca ·de Santo Tomás del Castillo en una zona in

dustrial ordinaria estatal que destina su producci6n al 

consumo local. 

En lo que respecta a la zona de América del Sur, la 

concentroci6n del empleo en 1983 es inferior a Centro Améri

ca. El número de personas ocupadas fue de 64 300 en relaci6n 

a 134 800 que regisr6 aquella zona (ver cuadro 4). Brasil 

lleva la cabeza en la zona, en 1983 oc.upa a 60 000 trabaja

dores con lo que atrae el 93.3% del empleo total. Colombia 

los años 70's puso en marcha 6 zonas libres de aduanas 

en Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura, Santa Merla y Pelmase

c.e (en 1982 con ayuda del Banco Mundial, el gobierno de 

Colombia introdujo le zona de Cartagena) pero, no ha tenido 

éxito en sus políticas de apoyo al sector manufacturero 

maquilador de exportac.i6n. La zona de Barranquilla mantiene 

en los 80's niveles de empleo muy bajos cercanos a los 100 

trabajadores. En el Puerto de Cartagena en 1983 operaban 

t. empresas que deban empleo a 840 persones. Esto refleje 

que la contribuci6n de Colombia en el empleo total, en el 

periodo de estudio de la zona de América del Sur, es insigni

ficante. 

Debido a que México es un pais tradicionalmente maqui

lador y además reviste una importancia crucial por ser objeto 

de este estudio, será analizado minuciosamente en el siguien

te capitulo. 
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Le concentraci6n del empleo en Asia es más distributiva 

por el mayor número de paises que participan en estos proce

sos. Singapur en 1983 es el pals asiático que concentra 

el mayor número de personas contratadas por las compañlas 

maquiladoras (ver Cuadro 4) absorviendo el 21.9% del total. 

En el transcurso de 5 años Malasia ocupa el segundo 

lugar en el empleo total generado por la zona, desplazando 

virtualmente en 1983 a Taiwan y Hong Kong como paises lideres 

(Véase Cuadro 4). En 1978 este pals aporta el 15.5% de 

empleos, en 1983 incrementa al 21.1% con respecto del 

total generado. 

Taiwan, por su parte, presente una tendencia a crear 

menos empleos. En el perlado de referencia solo ocup6 a 

6 000 personas más. De 1978 a 1983 su participnci6n porcen

tual dccáe del 21.4 al 17.4% (Ver cuadro 4) respecto del 

total. Una posible explicaci6n de este fen6meno podemos 

encontrarla en la política del gobierno Taiwanes en los 

BO's para atraer un mayor número de compañlas de alta tecno

log1a, que entrañablemente absorven menos fuerza de trabajo. 

Precisamente por el elevado y complejo contenido tecno16gico, 

estas empresas prescinden de mano de obra poco calificada, 

requiriendo por tanto de técnicos altamente especializados. 

También hay que tener presente que éste es el primero de 

los paises de reciente industrializaci6n en contar con un 

Parque Científico en la Isla de llsin-chu. 

Hong 

creciente 

Kong ocupo el 

en el periodo, 

cuarto lugar, 

al contribuir 

Cuadro 4) del empleo total en 1983. 

con 

con 

una tendencia 

el 14,6% (Ver 

Por último Bangladesh, Pakistán, China, Indonesia, 

India, Corea del Sur, Filipinas, Sri Lanka Tailandia, 

son zonas de crecimiento muy lento en cuanto a su contribu-



40 

_-,_, 

5 .- ·PrinCipa1e'~ '.Fuente_s "de. Capital Extranjero en las_ Regiones 

·de-·Asia·,- He~io-Oriente, Africa y .La-tinoam~ric,a en 1983. 

En el capitulo primera· mencionábamós que gran parte de las 

industrias manufactureras que internacionalizaban sus proce

sOs proveninn de los paises desarr.o.l_lados~. _De ahl que no 

es de extrañar -que el origen de estos cap~teles esté ligado 

a los Estados Unidos, Jap6n y pal ses miembros de la Comuni-

dad Econ6mica Europea 

paises asiáticos. 

recientemente en los 80' s a los 

Las fuentes principales de capital extranjero en el 

año de 1983 en los paises de Asia como en la regi6n de Lati

noemér ica y Mediterráneo presentan diferencias muy marca

das. 

En Asia la inversi6n es predominantemente extranjera; 

Taiwan y malasia son los dos mli.s importantes países que 

presentan un índice muy elevado de capital extranjero. 

Si observamos el Cuadro 5, notamos que la participación 

de la inversi6n extranjera, en ambos países, es del 85% 

con respecto al 15% de le inversión local. Le estructura 

de la lnversi6n Extranjera por país de origen es como sigue: 

Taiwan 1 38% japonesa, 39% USA, 15% europea y 8% corresponde 

e Hong Kong; en Malasia, el capital extranjero es de nacio

nalidad estadounidense, japones, europeo y asiático en menor 

medida; en Hong Kong Corea del Sur, la composici6n de 

la inversi6n es similar la de Malasia. En el ceso de 

Tailandia la India, presentan una buena participación 

de capitales locales de 60 y 80% respectivamente, (Ver Cuadro 

5). Por último, merece especial atención China, que siendo 

un país de economía planificada, en los BO's ha fomentado 

éxitosamente en las zonas de Shenzhen Zhuhai, Shentou 
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Xiamen inversiones estadounidenses de Hong Kong. Este 

Último ha volcado su interés en invertir en esta zona. 

La participaci6n del gobierno chino ha sido trascen

dental con apoyos financieros especiales e importante.s libres 

de derechos de aduana. 

En el Mediterr&neo Medio Oriente, Egipto en 1983 

es el único pais que denota un alto grado de inversi6n ex

tranjera en un 98%, la inversi6n local solo alcanza el 2% 1 

el capital es predominantemente europeo y estadounidense. 

Por su parte, Jordania y Siria mantienen amplia participa

ci6n de capitales locales. Sin embargo, su importancia 

como economías maquiladorns es insignificante, pues, 

cuanto a número de empleos creados a nivel regional s&lo 

participan con el 2%. 

En Africa, Mauritania y Senegal el origen del capital 

extranjero invertido es diversificado. Por ejemplo, en 

el primer pa!s el 34% es europeo, 64% del lejano Oriente 

y 7% de la India¡ en el segundo, el 44% es USA, 40% es OECD 

y 8% de Corea del Sur. 

La participaci6n del capital norteamericano en toda 

Latinoamérica es excesivamente concentrado en un 100% respec

tivamente. Ello muestra en toda su crudeza el alto grado 

de interdependencia, por no llamarle dominio sumisi6n, 

existente entre la economía Latinoaméricanu y el capital 

imperialista norteamericano. Pare muestre basta ver el 

Cuadro 5, observamos que los tres países integrantes de la zona del 

Caribe y así como en su totalidad Centroamérica, con excep

ci6n de Honduras cuya inversi6n local es del 20%, la invcr

s16n extranjera es Íntegramente estadounidense. 

En lo que respecta a América del Sur, Chile y Colombia, 
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presenten un contenido de capital 100% local. La inversi6n 

extranjera en Brasil no es completamente norteameric~na, 

pues destaca el capital europeo y japonés. 

Por Último, la presencia avasalladora del capital impe

rialista norteamericano se ha llevado a cabo mediante de 

la segmentación del procesos productivo de su industria 

electrónica, eléctrica y otras. 

6. El Examen de las Fracciones 806.30 y 807.00 del Código 

Aduanero de los Estados Unidos. 

Los relaciones introindustriales generadas a partir de la 

instalación de empresas filiales de firmas japonesas, alema

nas y estadounidenses en los paises en desarrollo dieron 

lugar a la constitución y consolidaci6n de las normas lega

les, que hasta estos días rigen las actividades de maquila a 

nivel mundial. Es decir, nos referimos a la estructura aran

celaria de loe Estados Unidos que grava las importaciones 

v!a maquila procedentes de todo el mundo. 

Por las razones aludidas, debemos pasar al estudio 

de las leyes aduaneras norteamericanas. Específicamente 

a las fracciones arancelarias 806.30 y 807.00 del C6digo 

Arancelario de los Estados Unidos de América. En esencia, 

establecen que los productos procesados en el extranjero, 

de origen norteamericano, puedan reingresar a Estados Unidos 

libre de dereclios de importaci6n pagando bnicamcnte el grava

men correspondiente al valor agregado en el país extranjero. 

El origen de la reglamentaci6n de las actividades de 

maquila se remonta al año de 1949 cuando Norteamerica enviaba 

artículos al Canadá para ser reprocesados. Fue entonces 

cuando un dictamen aduana! determin6 que éstos productos 

necesariamente importaban trabajo insumos canadienses 
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alterando consecuentemente las caracteristicas del bien 

exportado. Razón por la cual las autoridades norteaméricanas 

decidieron normar arancelariamente las importaciones proce-

dentes del exterior dentro de este esquema. Fue preciso.

mente 1 en el año de 1966 cuan.do la Comisi6n de Comercio 

Internacional de los Estados Unidos inició una serie de 

estadísticas que tuvieron como meta las importaciones de 

productos maquilados bajo las fracciones 806.30 y 807.00. 

El análisis de estas fracciones son la piedra angular 

para comprender más detalladamente el 

vidades de subcontratación a esfera 

fenómeno de las acti-

mundial. Las cifres 

contenidas en las estadlsticas presentadas por el Departa

mento de Comercio de los Estados Unidos proporcionan una 

perspectiva ideal de las importaciones norteamericanas de 

productos procesados en el extranjero, porque indican el 

volumen de bienes ensamblados en los paises desarrollados 

y en desarrollo. Sin embargo, el transfondo inmediato de 

la normalización legal de estas relaciones intraindustriales 1 

no son más que el reflejo de un esquema comercial desventa

joso para las naciones en desarrollo. Precisamente porque 

de lo único que se apropian, en estos procesos de ensamble, 

es del valor agregado conformando por el costo de la mano 

de obra. Mientras las "jugosas" ganancias son ampliamente 

obtenidas por las empresas maquiladoras que en su mayoría 

son norteamericanas. 

Inicialmente señalamos que estas fracciones permiten 

la importaci6n de articulas ensamblados parcial o total

mente en el exterior de origen estadounidense. Permitiéndose 

esto~ bienes entrar al mercado norteamericano pagando 

únicamente un porcentaje de derechos sobre el saldo resultan

te, valor agregado, del valor total del articulo importado 

menos el costa de los insumos norteamericanos incorporados 

en el bien terminado. 
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La fracción 806.30 permite la reimportación de produc

tos metálicos n~ terminados'- para su procesamiento posterior 

en los Estados Unidos. El valor._grá.vable se fija en función 

de la deducción del -valor. deo-loS componentes que se incor-' 

paran al producto inicial, ·realizados fuera de los Estados 

Unidos, con respecto al valor tOt81 del articulo. 

Esta fracción era análoga a las disposiciones europeas 

sobre armado en el exterior, sin embargo, se distinguía 

por la llmitaci6n de los productos. Al ser reexportados 

a los Estados Unidos deben forzosamente reprocesarse nueva

mente, con lo que estas operaciones se limitan exclusivamente 

labores de ensamblado. Sin embargo, el procesamiento 

tanto en el interior de Estados Unidos como en el exterior, 

puede consistir en el troquelado, bruniño o alguna operaci6n 

similar. 

Paralelamente a esta fracción, tenemos la 806. 20 que 

hace referencia a los articulas reparados o alterados en 

el extranjero y que después son devueltos a los Estados 

Unidos para su terminación. 11/ Esta fracción fija el grava

men del producto maquilado en raz6n al costo por las repara

ciones y/o alteraciones realizadas fuera del pa!s de origen. 

Bajo este item los articulas exportados deben experimentar 

realmente algún ajuste pare considerarlos modificados 

reparados. 

Por otro lado, la fracción 807.00 además de permitir 

el armado de bienes terminados pera reexportación, 

consumo final en Norteamérica, permite incorporar procesos 

El código arancelario de los Estados Unidos también contempla la 
fracción 800.00. Permite que aquellos productos que no incorpora
ron valor o bien que no modificaron sus caracter1sticas en el 
extranjero, puedan reexportarse a su pa!s de origen libre de grava
mcnes. La condición principal para que estos productos puedan 
hacer uso de la Tarifa 800.00 es que el artículo importado haya 
sido fabricado íntegramente en los EUA. 
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adicionales al articulo terminado. .Es decir, además del 

simple ensamblado se presenta la alternat~va de integrar 

componentes extranjeros en el bien terminado. El cálcul.o 

del valor gravoble se hará en base a un porcentaje de dere

chos sobre el saldo resultante del costo de los componentes 

norteamericanos usados en el ensamble menos el valor del 

producto. Un ejemplo de una operación elegible de la frac

ción 807.00 será el armado de una tarjeta de chips electró

nicos de un ordenador. En el pais extranjero los chips 

serán soldados al circuito electrónico. Hay que aclarar 

que los componentes electrónicos son de origen norteomerica

~o, razón por la cual estarán libre de derecho de aduana. 

De este modo, el pago de derechos será en funci6n del valor 

agregado en el extranjero representando por el costo de 

la meno de obre que ejecutb el ensamble. 

El cbdigo arancelario bajo este item establece firme

mente que los productos maquilados exportados e algún pa!s 

extranjero deben cumplir con el requisito del pa!s de origen, 

esto es, que les partes que se deseen importar deberán ser 

de origen estadounidense. Al respecto, las empresas o pro

veedores norteamericanos otorgan "Certificados de Fabrica

ci6n'' que garantizan que los componentes proporcionados 

e las empresas filiales son fabricados completamente en 

ese pats. J.2./ Este documento certif ice le ciudad y el estadO 

n~rteemericano donde fue fabricado el componente. les auto-

ll/ Las fracciones 806.30 y 807 .00 establecen que les aduanas norteame
ricanas llevarán registros tanto el momento Ge exportar como de 
importer en los Estados Unidos. A fin de que la OOuana certifique 
que los art!cuos que entran nuevamentt: al pa!.s de origen sean los 
mismos que se exportan previamente. 
Resulta curioso señalar que las l.eyes norteamericanas exigen que 
los productos fabricados y/o armados en el extranjero, deben de 
marcarse con el nombre del pals de origen a fin de que las empresas 
matrices norteamericanas tengan la garentie de que el bien en cues
ti6n es de origen norteamericano. Para as! solicitar las exencio-
nes respectivas. · 
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ridades está.douttidenses arguyen que e L..- ,'liec·ho ·_.de·.; :ád(¡uirir 

un componente norteame~icano 

fue fabricado en ese pals. 

no implica :··."~:~.i~·~-aii.~me~·~~;- _que 
.'~--<->·\·'..\' ;;-~·,, __ ~>--' . 

.-~-,·~·-·;;{e":};:;~ 
Es true tura de las Importaciones R·ea·i:~~~';t~·s·/ p_or //l~-~-:- EUA 

bajo las Frac e iones 806. 30/807 .00·: Pr~-C-~'de~· t~~- .::·¿~~!:··~.¡.~do 
el Mundo, d~ 1980 a 1986. 

En los 6ltimos veintitres años un gran nú~ero de paises 
menos desarrollados ubicados en América Latina, Medio Orien

te, Africa recientemente en los ochentas las eeonomias 
planificadas (como China Socio.lista) han cr~ado y operado

Zonas de Exportaci6n de Procesos IndlJstrialcs que promueven 

fomentan las actividades de subcontrataci6n internaciona

les. Al mismo tiempo. un buen número de pa:l.$es industriales 

relocalizan cr~cientemente sus procesos productivo$ en el 
exterior. 

E$tos cambios y tendencias en la subdivisión y relocali

zacibn geográfica de procesos y operaciones cie la produccibn 

industrial escala mundial. reafirman la transformacibn 

estructural 

mundiales. 

que está 

Es decir, 

operando en el comercio y economln 

la internacionalización del capital 

productivo (cuya forma funcional es la inversión e'ttranjeru 

directa) y de su vchiculo la empresa transnacional (maquila-

dora) son reflejo de las exigencias del capital~ para llevar 

a cabo su nec~saria valorización y reproducci6n a nivel mun

dial. 

En esta dinámica el desarrollo actual d~l siste~a econ6-

mico internacional conlleva a los paises de economla de 

mercada, asi e.orno a los de economía planificada a estreChar 

aún más, sus estructuras económicas nacionales en la esfera 

comercial, financiera y de s~rvicios. Al grado de que este 

movlmi~nto trasciende las barreras geopolíticas regionales 
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despie·r·ta :-r~te.~r-Og~n~.es ·-que .Cue-st10''1a'fa ·"1·a'<-·8'.~itOñóPlíá ·'y 

funci6n ecO·n6iDic_a_ ·'de lo's · E~t:adC,'s' NiiC:ióri.<fren~e,- a'1·; c'aPital 

tran_s_nacional·. 

El'. ·proceso' ·de ;reeStrúC.tur·aci6rÍ ·de i·a-· p~·b:d~¿·c..ión indus

trial· mundial ha inCre"meflta.do i:e .. impo.~t-~D-ciB: ~·:: s'ignif_icación 

de las actividades de sub-contratación ·en·-·e.1°'.·C·~~~r-Ci~ ·m·~ndial. 
En un estudio publicado por el erlt~ÍiCe's·_· I~'~t~1~Ut~- ~exic.ano 
de Comercio Exterior, se estimaba: "Que ra :participación 

de la industria maquiladora dentro del -f~ujo ·-de·i c.om·ercio 

internacional al finalizar este siglo, repre~entará'"la cuarta 

parte del total. Como resultado, particülarmecte de ,la 

reconversión de la planta industrial dé ios pai~es' 'deSarro..: 

llados, se prevee asimismo la relocaliZac.16~ ··:de cerca .de 

20 millones de puestos de trabajo en paises en Ylas de des~~ 

rrollo 11 • ll/ 

Por principio de cuentas, el estudio de las fracciones 

806.30 807.00 nos permitirá valorar la participación de 

los distintos países el ensamble de componentes y artlcu-

los semiacabados de los Estados Unidos. Para estos efectos 

pasemos inicialmente al análisis del comportamiento de las 

importaciones totales de este país bajo los items señalados 

provenientes de todo el mundo en el periodo de 1980 a 1986. 

Es menester mencionar que toda la informacién contenida 

este apartado los subsecuentes proviene del Banco de 

Datos del "Instituto Flagstaff de Arizona". Este organismo 

ha elaborado una serie de estadísticas muy completas de todas 

.!}/ M~~~~~: 
11 

LAn t!~~a~~~!: 1 Mac~;~~~~~~ie~~o. Expp~;:~!~~1 v:~ 
Identificaci6n de Campos 11

1 Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior (IMCE), Unidad de Promoci6n de Coinver 
sienes y Maquiladoras. Septiembre de 1985, p. 36. -
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las naciones del orbe que exportan .a los Estados. Unidos 
al amparo de las fracciones 806.30 y 807 .OO. ·J..!/.· .. 

Estas estadlsticas, publicadas por el -·~.'In~-~1.~uho Flags

taff", presentan la gran vent.aja de qu~>.'.~~r-~ cada pais, 

en cada año de referencia, se separan- io'~-,·'.-~'~loÍ-É!~ sujetos 

derechos de aduana (valor agregado en .. e1 exterior) del 

valor en los Estados Unidos (valor· de -los- ._componentes de 

Estados Unidos enviados al extranjero para ·su ensamble o 

procesamiento) libre del pago de derechos en las aduanas 

norteamericanas. 

Ahora 1 el análisis del comportamiento de los items 

806.30 807.00 como señalabamos, nos permitirá valorar 

la importancia que ha adquirido la producci6n compartida 

v!a maquila. Partiendo de la idea de que los Estados Unidos 

es el principal pa!s industrializado que ha relocalizado 

su producci6n en diversas áreas del globo. 

En tan solo seis años las importaciones norteamericanas 

mundiales bajo el esquema arancelario del 806.30 y 807.00 

de 1980 a 1986, se elevaron de 14 590.5 a 36 291.1 millones 

de d6lares (mdd). Ver Cuadro 6. 

En el pertodo las importaciones tot8les bajo el sistema 

item 807.00 son las más importantes, por si solas, represen

tan el 97.8% (163 366.4 mdd) del valor total de las impor

taciones de Estados Unidos en estos esquemas. Mientras 

que la fracci6n 806.30 pierde significaci6n y absorbe s&lo 

lY Dicha informaci6n resulta confiable en virtud de que 
la computaci6n de los datos, por paises y 121 grupos 
de productos, se apoyan en las estadísticas publicadas 
por el U.S. De artament of Commerce. las fuentes 
principales de informaci n est n contenidas en cintas 
magnéticas IA-245 y IA-245A de la Oficina de Censos 
perteneciente al Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos. 
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En el año de 1982 la estructura . ~e l_as. i~portaci.ones 

por producto realizadas por los EUA 1 , pro~v~ri.ient:.'es: d~ ·todo 

el mundo bajo el 806.30, presentó l~ sig~,~~~~e:.~·.?~for'~~¿i6n: 

los productos químicos, carb6:n, pe'i:r6leo,·: gas n~tu.ral, 
representaron el 2.6%, metales minerales _:_c~·ncentraron 

el 74% de los productos (entre. ellos_ desta~an el alUm"ini'o 

forjado, plomo no forjado, hierro y productos de acero de 

todos los grados, hojas y tiras de hierro y acero); maquina

ria y equipo, representó el 22_.3% (los productos destacados 

son: semiconductores, carrocerías chasis para vehlculos 

de motor y partes, capacitares electr6nicos, máquinas para 

trabajar metal y piedra, bombas compresores y partes, cone

xiones, llaves y válvulas utilizadas para control de flujos 

de líquidos, partes de calderas y turbinas de vapor y en 

menor medida artículos eléctricos electrónicos); y por 

Último, las manufacturas diversas aportaron solo el 1.1%. 
l.§/ 

En el mismo año la estructura de las importaciones 

por producto bajo el itel 807.00 presentó el siguiente orden: 

Maquinaria y equipo concentró el 90.8% del total (los 

productos por orden de importancia que dominaron en esta 

rama fueron los siguientes: vehículos de motor, autobuses, 

autocamiones, semiconductores, aparatos de televisión 

.!.2./ 

.!.§./ 

Debemos aclarar que estos datos considerarán el valor 
total. Es decir, la suma del valor gravable y el valor 
libre de derechos • 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), op. cit., 
Anexo 7. 
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y partes, cámaras, receptores cinescopios, máquinas de 

oficina y partes, conductores eléctricos, radiotransmisores 

y partes, partes de vehículos de motor industriales, palas 

mecánicas, motores, generadores y equipo y transformadores, 

herramientas eléctricas portátiles, capacitares eléctricos, 

receptores de televisi6n, interruptores de circuitos eléc

tricos, teléfonos y aparatos telegráficos y de navegaci6n, 

grabadoras tocacintas, resistencias eléctricas otros 

articulas eléctricos y electr6nicos, palas mecánicas, monta

cargas y grúas y maquinaria extractiva, y otros); Manufac

turas diversas, representó el 4.6% (entre los productos 

considerados se encuentran instrumentos cientlficos, médicos 

de cirugla, Ópticos, lentes componentes, máquinas de 

juego, relojes de pulsera, bolsillo pared, dispositivos 

partes de reloj, equipos deportivos, muebles, juguetes, 

equipo fotográfico accesor íos. por ta folios 1 equipaje 1 

instrumentos musicales, otros); la rama textil, vestido 

y calzado represent6 el 3.6% (entre los productos considera

dos destacan, camisas, blusas, pantalones, abrigos, sacos, 

ropa interior, guantes, calzado otros). Para finalizar 

los productos forestales, qulmicos minerales tuvieron 

uno participaci6n insignificante del 1%. JJ.../ 

Dentro de este orden de ideas podemos concluir que 

las actividades de subcontrataci6n son cada vez más priorita

rias para las compañías norteamericanas en sus esquemas 

de estrategia pene trae i6n de los mercados mundiales de 

manufacturas. Al tal extremo que el valor total de 

las importanciones realizadas por los Estados Unidos al 

amparo de las fracciones 806.30 y 807.00 durante el perlado 

de 1966 a 1982, representb casi el 8% de sus importaciones 

!]_/ lbidem, anexo 7. 



tot8les .' La 

alcanz6 7.5% en 1982 1\~-.· 

7.1 Parii~Ípaci6n de~ 

rrollo. 

El análisis del Cuadro 7 

los paises industrializados·_ 

1966 han participado en las 

cómo 

de 

y componentes. En el año de 1966 las. naciones industrializa

das representaban el 93. 7% de ias ·impa"rt.aciones:·'de EUA bajo -

las fracciones 806.30 y 807.00, en c'ontraste ·con el 6.3% 

de los países menos desarrollados-. En 198-0 es tos últimos 

incrementan su participaci6n en una proporción casi equiva

lente 45 .9% respecto a los paises industrializados (54.1%), 

Ver Gráfica l. 

se 

Per~ en los primeros cinco años 

presentan cambios significativos 

las importaciones de EUA realizadas 

de la presente década, 

en la estructura de 

través del 806.30 

y 807.00. Así, el valor de las importaciones norteamerica

nas procedentes de los países desarrollados se incrementan 

de 53.6% al 68.8% de 1981 a 1986. En contrapartida los meno-s 

desarrollados disminuyen, sin que pierdan importancia, su 

participaci6n del 46.4% al 31.2% en el perlado referido. 

Esta tendencia, que implica la menor participaci6n 

de las áreas menos desarrolladas en los esquemas maquiladores 

hacia los Estados Unidos, plantea nuevas facetas interpreta

tivas interrogantes que podrían resultar polémicas en 

el estudio debate de las actividades de sucontratación 

de Nort~américa con el resto del mundo. 

JJ!/ !bid. P• 36. 
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Los estudios realizados hasta antes de 1980 apuntaban 

en la direcci6n de validar la imPortanCia~-que h.ablan adquiri

do los paises menos desarrollados-á lo ·_largo ~de los años sesentas 

y. setentas, como maquiladores ·de ··1a. industria manufacturera 

de los Estados Unidos. 

Sin embargo, en el trascur-sa· di! los ochentas. las con 

diciones internacionales de la .. ec~nom!e mundial se han trans

formado apreciablemente respectci ~e las existentes en los 

setentas y sesentas. 

·Á riesgo de simPlificar dem.asiado, parece ser que la 

din&mi~a principal del siste.ma ··a~tual es en· funci6n de una 

mayor ínterrelaci6n en los flujos de -Iniersi6n Extranjera 

oi.re·~i:a (IED) entre los Estados Unidos y los demás paises 

industrializados. 

En un documento presentado por el Sistema Econ6mico 

Latinoaméricano (SELA) derivado de su XI Reunión Ordinoriu

del Consejo Lationaméricano 1 Caracas 17 el 19 de Septiem

bre de 1985 1 se especificaba que a mediados de la década 

de los ochentas el 75% de la (IED) de los Estados Unidos 

se encontraba en los paises industrializados. Lo cual hace 

pensar que se ha dado una mayor vinculación de las empresas 

trnnsnecionales norteamericanas con firmas japonesas y euro

peas mediante acuerdos de cooperación tecnológica, investiga

ción y de producción conjuntas. 

Este fenómeno abre la posibilidad de formula otros 

enfoques interpretativos respecto del fenómeno eludido, 

sin embargo, debido la estructura metodológica de este 

trabajo no es posible abordarlo con la suficiente profundidad 

analltica que el caso requiere. 
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a) Los Países Industrializados 

Si centramos nuestra atenci6n en el cuadro 8, notamos 

que la parti.cipaci6n porcentual, de los pálses desarrollados 

respecto del valor total de las impor-tac_iones de EUA, bajo 

las fracciones 806 .. 30/807.00 de 1980 a 1986 preseOtan un 

notable crecimiento. 

En efecto 1 

importaciones de 

Federal, Canadá, 

en el año de 1980 el valor total de las 

las naciones en desarrollo (J:8:P6.n_, 
Italia, Suecia, Francia, Holanda y 

A·l~~~~i~ 
BÚgi.c~) 

alcanzaron un valor de 7 884. 7 millones de d6lares 1 ~ie_-nt'r~~~·-,_~ 
para el año de 1986 este valor se incrementó a z~: 9·74:._ ~~·i_l~_--; 
nes de d6lares. Particularmente, ha~ que resai~a;~ ~a-~:_:'~!~_ri ·: . .;-

participaci6n de Jap6n y Alemania Federal tiene e~ .1,8:S '_&cti'~i~" 
dad es de sucontrataci6n, (Ver Cuadro 9). 

Podemos deducir entonces que Japón es el pnis más impor~ 
tente el principal en el mundo dentro de los paises de 

sarrollados que colocan productos maquilados en los Estados 

Unidos bajo el amparo de las fracciones señaladas. 

En elperíodo de 1980 a 1986 tan sólo Japón participa 

con el 51.4% de las importaciones estadounidenses bajo el 

806.30 807.00: Alemania Federal, con el 24.3%, Canadá 

con el 14.1% y otros paises industrializados (como BJlgica, 

Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, Italia y Holanda) 

con el 10.2% 1 (VfÍase Gráfica 2). 

En este orden de ideas, las importaciones de EUA, dentro 

de los itcms señalados, provenientes de los países desarro

llados guardan una caracterizaci6n muy distintiva. 

la enorme mayoría de las mercancías exportadas por 

éstos países incorporan una cantidad considerable de partes 

locales, mientras que los componentes de origen estadouniden
se representen una parte mínima del cost:o total. del ertlculo. 
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ºPor ejemplo, las impor t.aclones alemanas y suecas consisten, 

casi exclusivamente, en vehículos de motor: los componentes 

estadounidenses incorporados al producto final generalmente 

son llantas. El resto del producto es extranjero en su 

totalidad 11 
• .!..2/ En este sentido, compañlas alemanas y japo

nesas como Siemens, Phillips, Hatsuchita, Toshiba, Nlppon 

Electric, etc., ejecutan considerablemente los procesos 

manufactureros intensivos en capital tecnología más que 

el simple armado de componentes. Estas empresas otras 

más poseen un buen número de subsidiarias que por lo general 

están ligadas a firmas norteam~ricanas. 

El análisis del Cuadro 10 viene a demostrar que las 

importaciones de los Estados Unidos provenientes de los 

paises desarrollados incorporan menos componentes de origen 

norteamericano. Esto significa, que los paises desarrollados 

se caracterizan por decreciente raz6n de valor libre 

de derechos no gravables al valor total del 11% promedio de 

1966 a 1980, en comparaci6n con un alta y permanente razón 

del 50% para los paises menos desarrollados en el periodo 

respectivo. 

El cuadro anterior es reflejo de que los paises 

industrializados (Jap6n, Alemania Federal, Canadá, etc.) 

integran más insumos extranjeros que norteamericanos 

los productos reexportados a los Estados Unidos. En cambio, 

para 

ci6n 

los países en desarrollo, 

menor de insumos loca les 

representa 

agregados 

una 

los 

incorpor!!,_ 

productos 

Calder6n Calderón, Ernesto. ''Las Maauiladoras de los 
Paises Centrales del Tercer Mundo', EOn Lec.turas del 
Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mun. 

'do (CESTEM), p. 74. 
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maquilados'' ••• (los paises menos desarrollados mantienen 

uri) •• ·~ elevado empleo de componentes norteamericanos ••• (y 

ven).' •• limitadas sus posibilidades de incorporar, en mayor 

me.dida, más valor agregado a través de sus componentes nacio

nales~ reduciéndose los efectos términos del impacto 

neto sobre su ingreso en divisas y frustrando los intentos 

de una mayor integraci6n de éstas actividades al resto de 

la economía de los paises que agregan valor ••• 11 201 

Por último, de acuerdo con el estudio presentá-déi'·:-po~. -
el IMCE en 1985, el 98.0% de la exportaci6n japonesa· .y ··c·1Ú1e>

diense, dentro del esquema maquilador estuvic·ran· .. 

por vehículos de motor. El valor libre de 

sent6 el 2% respectivamente. 

b) Los países en Desarrollo. 

El tipo de empresas maquiladoras que se establecen en Lati

noamérica, Africa, Medio Oriente Asia tienen en común 

que casi todas ellas son filiales de compañ:!as americanas, 

japonesas o europeas. 

Sin embargo, lo que diferencia las importaciones 

provenientes de los paises industrializados, bajo el esquema 

de operaciones de ensamble, respecto de las originarios 

de los paises asiáticos y latinoamericanos, es la composición 

del valor agregado en ellos. 

Es decir, los paises aludidos incorporan una cantidad 

menor de insumos locales en el bien maquilado. Si observa

mos el Cuadro 10 notamos que la raz6n del valor libre de 

derechos es e.recientemente considerable, pues, en 1980 es 

del 49.9% en comparación con el 7.5% que registran las nacio-

20/ Calder6n Luna, J. Manuel, op. cit., pp. 14-15. 
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nes industrializadas. 

Por lo tanto, los paises Latinoamericanos. asiáticos 

africanos del Medio Oriente, dependen intrínsecamente 

de las materias primas, partes y componentes de los Estados 

Unidos (hay que recordar que los artículos de origen nortea

mericano entran nuevamente a ese mercado libre de impuestos) 

las cuales representan un porcentaje más alto del valor 

total de los productos importados. En tanto que los valores 

gravables por derechos arancelarios (es decir, el valor 

agregado) representan un gasto mayor de las empresas por 

le mano de obra contratado que por el concepto de componentes 

extranjeros. 

Aducimos entonces, que los paises en desarrollo (pri

mordialmente los Latinoaméricanos) se encuentran umbilical

mente ligados al Imperialismo Norteamericano y n su nivel 

de actividad econ6mica. De este modo, el comportamiento 

de los importaciones de EUA bajo las fracciones aludidas 

se encuentran asociadas indisolublemente al valor de los 

componentes norteamericanos libres del pago de derechos 

aduaneros. Aunque hay autores como J. Manuel Luna que afir

man que los Estados Unidos mediante estas fracciones arance

larias han garantizado su propia ''demanda derivada'' de compo

nentes 1 pues el valor de éstos está libre de gravamencs. 

En realidad tal afirmación no es otra cosa más que la agudi

zaci6n de lns contradicciones de las relaciones capitalistas 

de producción, que implica necesariamente para aquellos 

paises periféricos una relaci6n intraindustrial desigual 

ventajosa. 

Aún ast, los gobiernos de las naciones en desarrollo 

los Estados Unidos arguyen que maquilar productos propor

cionan ventajas excepcionales para los paises receptores 

del capital transnocional. 
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De 1980 á 1986 la estructura de las importaciones de EUA 
bajo el 806. 30/807 .00 provenientes de los paises en desa

rrollo presenta cambios sumamente relevantes. 

Sin embargo, antes de abordar de lleno el aspecto men

cionado, resulta importante señalar que para los fines de 

este estudio he::nos elegido a Latinoamérica y Asia como las 

regiones exportadoras de productos maquilados más 

representativas de los paises en desarrollo, 

regiones del Medio Oriente, Africe y los paises 

importantes 

no asi les 

socialistas 

precisamente por 

significativa en 

de los EUA. 

que tienen participaci6n marginal poco 

les importaciones de productos maquilados 

Asia fue la regi6n más importante en les actividades 

de maquila mundiales de los años 60's y 70's. lJ_/ 

El éxito 1ogrado por el Sudeste Asiático se sustentó 
en la aplicacibn de programas de desarrollo industrial 
orientados a la exportaci6n de productos manufacturados. 
Por ello, en los últimos lustros los estudiosos de 
la economla internacional han volcado su interés para 
analizar el éxito relativo de su modelo exportador. 
La partic.ipaci6n de estos paises en las importaciones 
de productos maquilados hacia el mercado norteamericano 
se han concentrado tradicionalmente en cuatro paises, 
los cueles son: Singapur, Taiwan, Hong Kong y Corea 
del Sur, Sin embargo, a pesar de que estos países 
comparten un proceso de industrlalizaci6n similar, 
no son econ6micemente homogéneos. Hong Kong y Singapur 
son en realidad ciudades Estado con una actividad 
agricola casi nula. Producto de sus escazas recursos 
naturales y una dinámica participaci6n del sector comer
cial y financiero. Mientras Taiwan y Corea del Sur 
presentan una estructura econ6mica más diversificada. 
Otros paises como Filipinas, Tailandia y !'ialasia se 
distinguen por su mayor abundancia de productos agrico
las y minerales destinados a la exportación. 
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En la presente década los paises Lati-noamericanos ganan 

terreno en estos . esquemas de producci6n,_.maqui,ladora. Ello 

refleja la tendencia innata del cepita_!_ ~ransnacional para 

expandir y trasl.acJ.n.r su esfera de inf_luencia ·a aquellas áreas 

geográficas, caracterizadas por una estructura de costos 

salaria les y de 

gubernamentales 

infraestructura menores, ._asl co~o, de apoyo 

de estimulo y de fomento, que garanticen 

les condiciones id6neas para 

del capital e nivel mundial. 

la valorizaci6n y acumulación 

Las "cuatro tigres" del Sudeste Asiático co•o también 

se les llama a Corea del Sur, Taiwan, Singapur y Hong Kong 

en los años sesentas y setentas figuraron con los más altas 

tasas de crecimiento a nivel mundial del orden del 9% en 

promedio. Pero, en el transcurso de la década de los ochen

tas su ritmo de crecimiento económico y por tanto su ''agre

sividad'' como paises maquiladores disminuyó en 2.3% en prome

dio. Este menor crecimiento en su actividad económica tiene 

sus ralees, en parte, en los siguientes aspectos: los "pe

queños dragonesº en los Últimos veinte años produjeron art1-

culos de bajo costo (como juguetes, prendas de vestir, apa

ratos electrónicos, etc,) para el mercado mundial. Lo que 

les permitió alcanzar en pocos años un extraordinario desa

rrollo industrial y comercial, A la par de esto significó 

un incremento en los costos salariales en sus industrias 

maquiladores intensivas en mano de obra y como consecuecia 

de ello estos productos fueron perdiendo competitividad 

en el mercado norteamericano por ser más caros que los ar

tículos maquilados por algún pals latinoamericano. 

A la pérdida de la competitivad de sus productos hay 

que agregar la calda de los precios del petr6leo y de las 

materias primas. Y más aún el proteccionismo y la recesi6n 

de los Estados Unidos, no hay que olvidar también el roenor 

crecimiento del comercio internacional. 
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Sin embargo, hay que tener presente que los "pequeños 

dragones", Como consecuencia del agotamiento de su modelo 

de desarrollo industrial manufacturero exportador, basado 

en el uso intensivo de mano de obra, han replanteado su 

estrategia industrial. Es decir, estos paises estan transi

tando de un esquema, en el que sencillamente se dedicaban 

a ensamblar partes y componentes de distintas ramas industriA 

les, a otro, en el que no solamente buscan ampliar su mercado 

de exportaci6n, sino también, el de establecer convenios 

de producci6n compartida con empresas europeas japonesas 

norteamericanas. 

En efecto, el volúmen de los productos maquilados pro

venientes de Asia, hacia el mayor mercado del mundo ha decre-

cido los ~ltimos años. 

En el año de 1980 (Ver Cuadros 11 y 12) la participa

ci6n de Asia en las importaciones maquiladoras de EUA era 

del 42.2% (3 302.6 mdd), para 1986 se reduce el 23.5% (2 

655.1 mdd). 

Mientras que la participaci6n de la regi6n Latinoameri

cana se incrementa, en los años referidos, del 42.7% (2 

868 mdd) al 64.0% (7 250.8 mdd). 

Este cambio es tan transcendente que incluso la tasa de 

crecimiento de las importaciones de los EUA provenientes 

de Latinoamérica fue el 16. 7% en contraste con el decre

cimiento del -3.6% experimentado por Asia en el período 

de 1980 a 1986, (Ver Cuadro 12). 

En le primera mitad de la década de los ochentas la 

regi6n Latinoamericana experimenta un rápido sostenido 

crecimiento las importaciones de artículos maquilados 
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al amparo del 806.30/807.00 hacia los Estados Unidos. Tal 

y como señalamos con anterioridad. 

En efecto, en el año de 1980 a 1986 en términos absolu

tos incrementa su participaci6n de 2 868 a 7 250 mdd (ver 

Cuadro 11) en las importaciones estadounidenses. 

Por. otro lado, la agresividad de Asia en estos esquemas 

pierden signifjcaci6n, pues, su participaci6n disminuye de 

3 302.6 a 2 655.1 mdd respectivamente. 

Ciertamente el mayor interés de la regi6n en las activi

dades de maquila hacia los EUA puede explicarse en parte, 

por el desfavorable comportamiento de la evoluci6n de sus 

econom!as en los últimos seis años. La mayoría de los paí

ses latinoaméricanos se encuentran sumergidos en una prolon

gada y profunda recesi6n. La cual encuentra sus raíces 

en la crisis financiera materializada en el problema de 

la deuda externa, el deterioro de la balanza de pagos 

los términos de intercambio, los bajos niveles de precios, 

la disminuci6n de las cotizaciones de los bienes primarios 

en los mercados internacionales y por tanto la continuada 

estrechez de divisas. Tal es el marco en el que se desen

vuelve el nivel de actividad econ6mica de la regi6n en la 

presente década. 

En este contexto los factores señalados inducen a Lati

noamérica a acrecentar su interés por la Inv~rsi6n Extranjera 

Directa vía actividades de subcontratación para compenzar 

así la menor captaci6n de divisas provocada por las razones 

aludidas. 

Como mencionabamos líneas atrás la situaci6n anterior 

se cristaliza en la mayor intervenci6n de América latina 

en los procesos de ensamble y armado de_ partes y componentes 
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hacia los EUA. 

El valor de las importaciones se increment6 de 2 863 

a 7 250.8 millones de dólares (Ver Cuadro 11). Es decir, 

en términos relativos su crecimiento fue del 152.8%. 

la signif icaci6n que adquiere la región en este renglón 

se manifiesta por el hecho de que el crecimiento promedio 

anual en el periodo 1980-1986 fue del 16. 7% mucho mayor 

que la experimentada por Asia (-3.6%) en su conjunto, (Ver 

Cuadro 12). 

La estructura de las importaciones estadounidenses 

al amparo de los items 806.30/807.00 provenientes de América 

latina, por paises de origen, guarda una significaci6n muy 

distintiva. 

En el perlado de estudio México concentra el 84.2% 

del valor de los productos maquilados del total regional 

importados por los Estados Unidos, Brasil concentra el 3.2%; 

Rep6blica Dominicana el 3.9% y Hait1 4.0:t, (Ver el Cuadro 

13 y Gráfica 2). 
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GRAFICA 2 

Participación porcentual de los principales países latinoame
rical'IOS en las importaciones de los EUA bajo las fracciones -
806.30/807.00, por países de origen, en el periodo 1980-1986. 

MEXICO 
84.2% 

<Porcentajes) 

BRASIL 
3.2% 

REP. DOM. 
3.9% 

FUENTE: La misma del cuadro 11 del capítulo 2. 



CUADRO 

Salario por hora de países cuyas empresas· realizan a~ 

tividades de maquila a nivel internacional y en paí-

ses receptores de las mismas, 1970-1980. 

PAIS 

Estados Unidos 

Alemania 

Japón 

Francia 

México 

Taiwan 

Singapur 

Hong Kong 

Brasil 

Corea del Sur 

El Salvador 

Hait! 

Argentina 

Rep. Dominicana 

1970 

3.35 

3.36 

0.99 

l. 74 
0.47 

0.39 

0.44 

0.36 

1975 1980 

4.54 6.50 
4.79 7.27 
2.29 3.83 
4.57 5.22 
0.69 0.96 
0.33 0.66 

o. 67 l. 02 

0.60 0.92 

1.13 4.50 

0.45 0.95 

0.51 0.51 

0.18 0.33 

0.74 0.33 

o .40 o.so 

Fuente: Mungaray Lagarda, Alejandro. "Divisi6n Internacional del -
trabajo y automatizaci6n de la Producción, el futuro de las ~ 
ladoras 11

, Revista Investigación EconOm1ca, M~xico, UNAM, Facu tad 
~om!a, nCi. 164, abril-junio de 1983, p. 23ñ. 



CUADRO 2 

Ventajas y facilidades que ofrecen los países suE 

desarrollados para la instalaci6n de fabricas 

para el mercado mundial. 

- Infraestructura física (servicios pGblicos de parques i~ 

dustriales, telecomunicaciones, carreteras, terrenos gr~ 

tis o para su venta o renta, edificios industriales, etc) 

- Incentivos tributarios (franquicias, exenci6n del 100% de 

impuestos sobre importaciones y exportaciones, exenci6n de 

impuestos sobre la renta y el capital) 

- Permisos para construcci6n y renta de edificios en cual-

quier lugar; 

- Facilidades de créditos locales y bajas tasas de interás; 

- Incentivos de la reinversión; 

- Libertad para la transferencia de divisas; 

Facilidad en el internamiento de t~cnicos e ingenieros; 

- Posibilidad de incrementar los mercados, a trav~s de la 

venta de los productos en el mercado local; 

- Reducci6n de beneficios sociales (extensiones en derecho -

de protección a la mujeres en el trabajo de noche -en M~ 

lasia-, reducción de beneficios de maternidad -en Filip! 

nas-, el gobierno de Sri Lanka que quiere renunciar a las

reglas de la OIT que prohiben la rotación nocturna de mu

jeres); 

- control laboral; 

- Permisos para operar con el 100% de capital extranjero. 



(Continuaci6n cuadro 2) 

Promoción de valores y ciertas formas de cambio ante -

este nuevo modelo industrializador; 

Garantías de compensaci6n en caso de ser expropiados -
(Costa Rica); 

Estabilidad política, (manejo de crisis coyunturales,

gastos médicos y represi6n); 

Creaci6n de un buen clima comercial; 

Infraestructura educativa y t~cnica (educación y adie~ 

tramiento elemental necesario para los trabajadores y -

educaci6n a nivel tácnico superior). 

Fuente: Carrillo v., Jorge. "La Internalizaci6n del ca

pital y la Frontera México-Estados Unidos, Revista 

Investigaci6n Econ6mica, México, UNAM/Facultad de 

Economía, ntim. 168, abril-junio 1984, p. 215. 



CUADRO 

Establecimiento de =nas de exportac16n de procesos (EPZ'~l en el mm:lo. 

( 1960- 1984 ) 

PERIODO 
REGIONES = ZONAS 

1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 

ASIA _1_ _4_ _g_ _7 _ ..2:L .lL 

Bangladesh l l Olittag:mg. 

China* Shenzhen, Zhuhai -
Shantou, Xi.amen. 

lbng l'bng Varios Varios sitios. 

India 1 2 Kanlla, Santa Cnlz • 
IJñones:la 1 2 Jakarta' Ba tam 

Island. 

Malasia 10 Malacca, Penang y 
Jorore. 

Pakistan l 1 Karachi. 

Philipinas l 6 Bataan, Mactan, 
Baguio, c.avite, Ta-
bang:> Isabela . 

O>rea del sur 2 M:lsan, Iri. 

Singa¡:ore Varios 1 2 Varios sitios, prr-
que científico. 

Sir Ianka 1 2 Katunayake, 
Biyaga¡ra. 

Taiwan 2 Rao-hsitmC;J, Nmtzc-
Tai-chung, llsin-chu 
~ científico. 

Tailandia 1 1 Iat Krebang. 

MEDID ORlENl'E 
y MIDlTERRANEXJ _ 2_ _9 _ _3_ ..2:L 
Cyprus 1 1 Iarnaca. 
E)Jipto Al.ejandria, cairo, 

Fbrt Said, Suez. 
Jordania 1 1 Agaba. 



( Cl>ntinuaci6n de1 cuadro 3 

PERIODO 

REGIONES r= ZONAS 
1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 

Siria 5 2 7 Aley:p::>, Iatakia, 
Deraa Tartus,Adra, 

'l\m.isia Varios 
Damasco. 

sitios Varios sitios 
AFRICA ...!. .2. 2. 
Liberia 1 1 z.tmrovia 
Joburi tania Varios Varios sitios 

sitios 

Senegal 1 1 o.kar 
CARIBE 2. .2. .2. .2. .J!. 
Costa Rica 2 2 !obin y el Fbble 
El Salvador 1 1 San Bartolo 
Guates1ala 1 1 Sto. '11:rn'!s del 

castillo 
lbnduras 1 1 Puerto Cortés. 
Mo'?xico Varios 1 Varios sitios 

sitios 

Nicaragua 1 1 las Mercedes 
Panaml 1 1 Colón 
AMERICA DEL SUR ...!. _i .2. ...!. ...2. 
Brasil 1 1 r.tmaus 
Chile 2 2 !quique, Zona 

fzanca de Puerto 
Arenas 

Coloni:>ia 5 1 6 llarranquilla. al-
cuta, auenavenbJra 
Santa Maria' Palrra 
Sec:a y cartagena 

GRAN'rorAL 1 9 24 23 22 79 

liUENl'E1 Currie, Jean. "E:xport Pr<x:es~ Zones in the 1980' s. Custars Free M3nu.facfm", '11ie El::lonorn:Lst Intelíijénce lhU.t. SpeciaI Report !ti. 196, 'ñihle 1, 
iShment of Zone Facilites, 1960-84, p. 4 

• En 1984 Olina pl.ane5 la apertura de 14 nuevas EPZ •s. 



CUADRO 3a 
Participación porcentual de Asia, Medio Oriente, Africa y Am~rica Latina 
en el establecimiento de EPZ's, 1960 - 19e4 

( millones de dólares ) 

1960 - 1964 1 1965 - 1969 1 1970 - 1974 1 1975 - 1979 1 19eo - 19e4 TOTAL 
PA:ISES 

) 1 1 1 1 1 1 ( EPZ ) 1 1 ( EPZ) 1 1 ( EPZ ' ( EPZ ) ' ( EPZ ) ' ' ' (EPZ) ' 
Asia 1/ 1 100% 4 44.5 12 so.o 7 30.5 14 63.7 3e 4e.l 

!édio Oriente y 
Mediterrl!neo ?:.! (s.a) o.o (s.a) o.o 2 e.3 9 39.1 3 17.7 14 17.e 

Africa y Oc&no 
:Indio:>~/ (s.a) o.o 1 11.1 (s.a) o.o 2 e.7 (s.a) o.o 3 3.e 

Caribe j/ (s.a) o.o 1 11.l . 3 12.5 1 4.3 2 9.0 7 e.e 

Centro ~ica !?! (s.a) o.o 2 22.2 2 e.3 2 e.7 2 9.0 e 10.l 

~icadel il 4.6 11.4 sur (s.a) o.o 1 11.1 5 20.9 2 e.7 1 9 

TOTAL 1 100.0 9 100.0 24 100.0 23 100.0 22 100.0 79 100.0 

fUENXE: Elaboración propia en bu.se a los datos cx>ntenidos en el cuadro J. 

11 ASIA: Bangladesh, China, Hong 1(crig, India, Indcnesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, Core del SUr, 

2¡ Singapur, Sir Lanka, Taiwan, y Ta~andia 
)/ MEDIO ORIEN'IE Y MEDI.'IERRANED: Cyprus, Egipto, Jordania, Siria, 'l\ln.i.sia. 
4 / AFRICA 'i CCEAOO IND:IO:J: Liberia. Mauritania y Senegal 
S/ CARIBE: Rep(iblica lJanl.l:Ucana. Haití, Jamaica, Puerto Rico . 
G/ CENTRO AMERICA: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mt!x.lco, Nicaragua y Panamá 
- 1'MERICA DEL SUR: Brasil, Olile y Colcrrbia. 

(s.a): Sin apertura de wnas libres 

(EPZ's) zonas de proceso de exportaci6n. 



CUADRO 4 

El!pl.ro manufacturero;iiaquilador nund1al. en 1979 y 1983. 

REGION 1 9 1 e 1 9 B 3 

NGmero de Participación Ntimero de Farticipa::i6n 
Trabljadores porcentual. ( \) Trabajadores porcentual. (%) 

~ ~ ~ ~ ...lQQ..:.Q__ 

Banglildesh (n.d) o.o (n.d) o.o 
Chira (n.d) o.o 

l5 ººº 3.1% 

Hong l'ong 59 600 16.5% 70 000 14 .6% 

Irrlia 3 200 0.9\ 
12 ººº 2.5% 

lnX>nesia 1 600 0.4% 7 700 1.6% 

Mal.asia 56 000 15.5\ 101 110 21.1% 

Pakistan (n.d) (n.d) 400 0.08% 

Philipinas 19 700 S.4% 24 700 5.1% 

corea del. SUr 33 ººº 9.1% 
33 ººº 6.8% 

Singap.ir 105 ººº 29.1% 105 ººº 21.9% 

Sri Lanka 5 200 1.4% 25 600 5.3% 

Taiwan 77 400 21.4% 83 400 17.4% 

Thailandia (n.d) o.o 600 0.1% 

MEDID ORIEN!'E Y 
!:IIDITJ\AAl\NID 2!22Q_ ~ ~ 100.0 

Cyprus (n.d) o.o (n.d) o.o 
D;¡ipto 10 ººº 47.2% 12 300 52.3% 

Jordania 600 2.8% 600 2.6\ 

Siria 600 2.8\ 600 2.6\ 

'l\mis:La 10 000 47.2\ 10 ººº 42.5% 

~ ~ 100.0 ~ 100.0 

Liberia (n.d) o.o (n.d) o.o 
Mauritania 17 400 96.6% 28 900 99.0% 

Senegal 600 3.4% 300 1.0\ 

Q!&fil;. ...!.Q1.¿QQ_ .l:QQ_,.Q_ ~ _.!Q.Q..,_Q_ 

Rep. Dominicana 14 400 13.4\ 14 400 13.5% 

Hait1 87 900 81.9% 87 900 81.9% 

Puerto Rico 4 000 3.8% 4 000 3.7% 

Janaica 
1 ººº 0.9% 900 0.9% 



(Continuación del Cuadro 4) 

i 9 1 0 i 9 0 3 
REGION 

Núrero de Pa.rticipaci6n Núrrero de Part.icipaciOO 
traba jadoies rorcentual (\) t.raba;adores =rcentual ''' 

C»m<O l'MERICA 95 100 lQQ_,_Q_ lli....!!Q!! 100.0 

Costa Rica (n.d) o.o 600 0.4% 

El Salvador 2 900 3.0\ 2 900 2.2\ 

Guat:anala (n.d) o.o 600 0.4\ 

Honduras 200 0.2% 1 ººº 0.7\ 

~co 90 700 95,4\ 129 ººº 95.7\ 

Nicaragua 600 0.6\ (n.d) o.o 

ParJallá 700 º·ª' 700 0.6\ .. 
l\MERICll DEL SUR .1~ !QQ;Q _§!_~ !QQ;Q 

Brasil 43 800 92.8\ 60 ººº 93,3\ 

Olile 600 1.3\ 600 0.9\ 

eo1amia 2 800 5.9% 3 700 5.8\ 

GRl'N TC/rl\L 649 600 837 500 

FUan'E: l..a rnisra del cuadro 3, en base a datos oontenicbs en la Table 2; -

"Manufacturing Ellploynent in Processing Zones" pp. 5-6 de la fu"!! 
te referida. El.aboraci6n propia. 

(n.d): no dispcnible. 



CUADRO 4a 

Participaci6n porcentual de las áreas -
qeográficas más importantes receptoras
de empresas maquiladoras en el empleo -
total. 

( 1978 - 1983 l 

REGION 1 9 7 8 1 9 8 3 

GEOGRAFICA 
Personas ocup. ( ' l Perscnas acup. ( \ l 

lisia 360 700 55.5 478 500 57.1 

ltm.o Oriente y 
ltm.tern!neo 21 200 3.3 23 500 2.8 

Africa 
18 ººº 2.8 29 200 '3.5 

hlérica latina 249 600 38.4 306 300 36.6 
--- -- --- --

Caribe 107 300 16.5 107 200 12.8 

Cenl:roa!ri!rica 95 100 14.6 134 800 16.1 

l'mérica del -
Sur 47 200 7.3 64 300 7.7 

TOTAL 649,500 100.0 837 500 100.0 

Tl\SA DE CREO. PIOI. 
l\Nlll\L ( ' l 
1978 - 1983 

5.8 ' 
2.1 \ 

10.1 \ 

4.2 ' --
- 0.02 ' 

7.2 % 

6.3 ' 

FUENTE: Elaboración propia, en base a información contenida 
en el cuadro 4. 



CUADRO 5 

Principales fUentes de capital extranjero en los p>!ses maquil~ 

dores en el aro de 198J. 

Catp:Jsici6n de la Inversi6n Fuentes principales de 
capital extranjero 

Países = I.OCl\L Elcr'Rl\NJERA 

(\) (\) (\) 

~ 

Bangladesh (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) 

01ina 100.0 40.0 60.0 Hong Kong, USA 

llong Kong n.d n.d n.d USA, Ja?=Jtl, f.Uropa 

India 100.0 60.0 40.0 USA 76\, Jap(n 12% 

Irx:lonesia 100.0 JO.O 70.0 Asia e Irrlia 

Malasia 100.0 15.0 as.o USA, Jap&, Europa y 

Hong Kong 

Filipinas 100.0 51.0 49.0 USA 25\, Ja¡:Xln 22% 

Canadá 5\' oo:D 42% 

Corea del sur 100.0 16.0 84.0 Ja¡:6n y EUA 

Singapur 100.0 JO.O 70.0 USA J9%, OEXD J6%, 

Ja¡:6n 16\. 

Sri Lanka 100.0 JO.O 70.0 Europa, l!orq Kong, USA 

Taiwan 100.0 15.0 85.0 Ja¡:Xln J8%, llSA J9\ 

Europa 15\ y Hong Kong 8\ 

'lhailandia 100.0 so.o 20.0 J\UStralia 100\ 

MEDIO ORIENIB 

Y MIDITERRANEX> 

Cyprus (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) 

F.gipto 100.0 2.0 98.0 Medio Oriente , Europa y 

USA 

Jordania 100.0 100.0 o.o capital 100\ local 

Siria 100.0 100.0 o.o capital 100\ local 

'l'!!nez (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) 



(oontinuacitln cuadro 5) 

CCMl'C6ICICN DE LA IN'JEPSICN 

PAISES 'IClrl\I. LCCAL EXTAANJER:) FUENl'ES PRIN::IPAI.ES DE 

(\) (\) (%) CAPITAL EXTRANJEro 

l\FRICI\ 

Liberia (n,d) (n.d) (n.d) (n.d) 

Mauri tani.a 100.0 49.0 51.0 U.jane Oriente 64%, Ew:q>a 

34%, .!\frica 6\ e Irdia 7% 

5enegal 100.0 30.0 70.0 USA 44%, OEX:O 40\, 'i Corea 

del sur si 

~ 
Rep. Dani.rú.cana 100.0 o.o 100.0 Capital 100% USA 

Haití 100.0 o.o 100.0 

Janai.ca 100.0 o.o 100.0 

Puerto Rico 100.0 o.o 100.0 

cmrro JIMERICA 

casta Rica loo.o o.o 100.0 Capital 100% USA 

El Salvador loo.o o.o 100.0 

Guatanala 100.0 o.o 100.0 

l!Onl.uras ioo.o 20.0 so.o USA 80%, capital local 

20.0% 

1-láxic:o (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) 

Nicaragua 100.0 o.o 100.0 Capital 100\ USA 

Pan211\á 100.0 o.o 100.0 

HIERIQ, D~ 
fil!!!. 
Brasil 100.0 o.o 100.0 USA, OECD, Jap(m 

Chile loo.o 100.0 o.o Capital 100% local 

Colanbia 100.0 100.0 o.o 

rumrE: Las fuentes originales provienen de: "Forei!!3 Direct; Investment, Transna
tional eruporations in Worlds DeVelqrrent", nrl.rd Survey, New York, 1983. 



Me 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

CUADRO 6 

Importadores total.es de EU bajo fracciones 806.30 y 807 .oo 
provenientes de todo el mu-do de 1980 a 1986. 

( Millones de d6lares 

Fracciones Arancelarias TOTAL 
ovo.JO "u1.00 

464.2 14 126.3 14 590.5 

455.5 16 472.6 16 928.1 

452.3 18 279.5 18 731.8 

470.2 21 273.2 21 743.4 

594.5 27 886.6 28 481.1 

756.2 29 506.1 30 262. 3 

474.0 35 822.1 36 296.1 

TOTAL 3 666.9 163 366. 4 167 033.3 

F'UENI'E: Elalnraci6n propia en base a datos del ".Journal of the 

FJ.agstaff Institute", July 1985 an:l 1987, Voll'.inen IX, 

n~ 2,pp.118-133. 



PAISES 

Países . 

=1 
Participac:l.6n de los palses desarrollados y en desarrollo en el valor total. de las -
inplrtaciaies de Estados Unidos, bajo las fracciones 806.30 y 807.00 de 1966 a 1986. 

( l'olcentajes l 

1966 1970 1972 1976 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

n.sarrollados 93.7 75.5 69.7 50.9 56.0 54.1 53.6 56.2 55.3 56.4 66.1 

Pa!aes en .. 
Desan:ollo 6.3 24.5 30.3 49.1 44.0 45.9 46.4 43.8 '44.7 43.6 33.9 

T O T A L 100·.0 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .o 100.0 

FUENTE: Los datos correspondientes a 1966 a 1978 fueron retmados de "Méxi(X); Crecimiento orienta<lo 
f'?r exportaciones y sec¡nentacl.6n del proceso productivo. La irdustria maguiladora 1966-1982". 

J. Manuel Calder6n, CIDE, Avances de i.nvestigaci6n, SCrie Ecorm\!a Internacional, Noviatbre de 

1983, anexo estadístico, Cuadro No l. 

El cálculo de porcentajes de 1980 a 1986 fue de elaboraci.6n propia de1 autor, en función de la 

infoXIl\aCi6n contenida en el cuadro 8. 

Incluye Japc5n, Alemania Federal, canadá, Italia, Francia, suecia, Holan:la y Bélgica. 

*• Incluye Asia, Singapur, Taiwan, Hong l<ong, Corea del sur, Malasia, Filipinas, Tailandia y lvnll

rica Latinar Ml!xico, Brasil, Haití, Rep(ibl.ica tnninicana, Barbados y Costa Rica. 

1986 

68.8 

31.2 

100.0 



CUADRO 8 

Valor total de las importaciones de EUA al amparo de las fracciQ 
nes 806.30 y 807.00 provenientes de los pa!ses desarrollados y
en desarrollo de 1966 a 1986. 

( millones de dólares ) 

PAIS 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

PAISES DESARllOLLl\DOS 7 884.7 9 077.5 10 520.4 12 007.6 16 044 19 980.6 24 974 

PAISES E2i oosrutra.LO 6 705.8 7 850.6 8 211.4 9 735.8 12 437.1 10 281. 7 11 322.l 

Asia 3 302.6 3 774.3 4 177.3 4 663.0 6 042.3 3 134.3 2 655.l 

~ica 
Latina 2 868.0 3 333.5 3 507 .6 4 529.1 5 729.8 6 264.6 7 250.8 

Otros 535.2 742.8 526.5 533.7 665 883.8 1 416.2 

TOTAL 14 590.5 16 928.1 18 731.8 21 743.4 28 481.1 30 262.3 36 296.l 

FUENTE: la misma del cuadro 6. Elaboración propia. 

TOTAL 

100 488.8 

66 544.5 

27 748.0 

33 483.4 

5 312.2 

167 033.3 



PAJ:S 

iJap6n 

~ 
~ 

Italia 

~ancia 

SUecia 

~landa 

IBéJ.gica 

CUADRO 9 

Valor tota1 de las importaciones de EUA, bajo las fracciones -
806.30/807.00 provenientes de los paises industrializados en -
el periodo 1980-1986. 

( millones de dólares ) 

T O T A L 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 (ndd) 

3 362.9 4 091.0 5 190.9 6 429.l 8 434.6 10 953.9 13 177.4 51 639.8 

2 203.6 2 102. 7 2 680.3 2 735.6 3 797.6 4 672.l 6 207 .o 24 398.9 

l 431.5 l 818.2 1 454 1 428.5 2 219.l 2 326.1 3 467.9 14 145.3 

72.8 87.9 58.2 104.8 129.1 133.2 174.5 760.5 

393.2 490.4 400.3 346.l 384.1 342.4 512.6 2 689.1 

334.8 361.8 518.4 841.2 902.2 1 142.9 l 203.5 5 304.5 

61 101.l 206.4 63.6 75.6 124.1 82.0 713.8 

24.9 24.4 11.9 58.7 101.7 285.9 149.l 656.6 

TOTAL: 7 884. 7 9 077.5 10 520.4 12 077.6 16 044 19 980.0 24 974 100 488.8 

FUENTE: la misma del cuadro 6. Elaboración propia. 

(mdd): millones de dólares. 

' 
51.4 

24.3 

14.l 

0.7 

2.8 

5.4 

0.7 

0.6 

100.0 



CUADRO 10 

Razdn del valor libre de derechos a valor total 
de las importaciones-de Estados Unidos bajo las 
fracciones 806.30/807.00 procedentes de países 
desarrollados y menos desarrollados de 1966 a -
1980. 

VLD/VT De pa!ses 
Desarrollados 

VLD/VT De países 
menos Desarrollados 

( Porcentajes ) 

1966 1968 

13.3 13.5 

48.0 55.9 

FUENTE: La mi ama del cuadro 7. 

1969 

15.6 

55.2 

VLD ): Valor libre de derechos 

VT 1 : Valor total 

1975 

8.4 

45.2 

1978 1980 

a.e 7.5 

49.2 49.9 



CUADRO 11 

Estructura del valor total de las importaciones de EUA, bajo las fracciones 
806.30/807.00 provenientes de los pa!ses en desarrollo (por países de ori
gen) de 1980 a 1986. 

( millones de dólares ) 

PAISES p E R I o D o 

Mia 2..fil:.§. 2..1Zhl i..!I!d !..fil 2-Q!bl LlJh. ~ 
~wdn 478.7 534.S 545.0 568.3 738.0 523.9 520.6 
lkrq~ 411.6 517.8 su.o 445.9 508.0 393.3 235.S 
Singapur 774.l 859.l 843.2 984.S l 277. 7 l 001.0 526.9 
Corea c1e1 sur 313.6 302.9 381.8 575.3 895.6 400.0 962.2 
Malasia 820.4 916.2 l 112.0 1 203.1 l 448.1 433.6 201.0 
Otros 504.2 643.2 784.3 885.9 1 174.9 382.S 208.9 

LM'IN'.lN'1ERICA LJ§L ~ U21.:.§ Llll.:l 5 729,8 6 264.6 2.lllhJ! 
Ml!ocico 2 346.4 2 715.6 2 850.3 3 701.1 4 817 .o 5 393.9 6 382.8 
Brasil 111.S 142.4 123.4 168.9 174.6 191.3 174.8 
Hait.1 153.8 171.4 180.2 195.7 204.2 221.1 207.6 
Rsp.~·- --- 136.2 158.2 168.S 187.9 204.4 219.4 233.8 - 47.4 53.0 86.0 154. 7 180.2 69 21.3 
O>ata Rica 45.1 53.1 59.0 79.6 97.2 99.l 129.9 
Otros 27.6 39.6 40.2 41.2 52.2 70.8 100.6 

~ aw. .lli...!! lli..t2 ~ ..§§2...Q. ~ l...fild 

TOTAL 6 705.8 7 805.6 8 211.4 9 735.8 12 437 .1 10 281.7 11 322.l 

FUml'E: La misma clel cuadJ:o 6. El.aborac:i6n prcpia 

amos: Incluye al resto de los pa!ses en desarrollo poco significativos. 

TOTAL 

ll.1ll.l 
3 908. 7 
3 023.l 
6 267.1 
3 831.4 
6 134.3 
4 583.9 

~ 
28 207.1 

1 806.9 
1 334.0 
1 308.4 

611.6 
563.2 
372.2 

5 312.2 

66 544.5 



A R E A S 

ASIA l/ 

CUADRO 12 

Importaciones totales de los EUA, bajo las fracciones 806.30/807 
provenientes de los pa!ses en desarrollo de 1980-1986. 

( Millones de d6lares ) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

3 302.6 3 774.3 4 177.3 4 663.0 6 042.3 3 134.3 2 655.1 

TASACREX:DmNIO 
PR:M. mJAL -
1980-1986 m 

- 3.6 ' 
LA'l'INOAMEIUCA 21 2 868.0 3 333.5 3 507 .6 4 529.l 5 264.6 6 264.6 7 250.8 16. 7 ' 
OTROS ll 

TOTAL 

535.2 742.8 526.5 543.7 665.0 

6 705.8 7 850.6 0 211.4 9 735.8 12 437.l 

rumTE: La rni!llla del cuadro 11. Elaboraci6n propia. 

NOl:>\S: 

882.8 1 416.2 

10 281.7 11 322.l 

· Y Incluye a TaiWllil, Hong Kong, Singapur, corea del sur, Malasia, Philipinas, Tailandia 
e India. 

~/ Incluye a ~ioo, Brasil, Rep<iblica D.:mini.cana, Hait!, costa Rica, Barbados, HalClu
ras y Jamaica. 

ll otros: incluye al resto del nundo. 



CUADRO 13 

Estructura de las importaciones hacia los Estados 

Unidos bajo las fracciones 806.30 y 807.00 por
paises de origen, provenientes de Am~rica Latina

de 1980 a 1986. 

( Millones de d6lares ) 

Importaciones totales de los Participaci6n 
PAIS Estados Unidos de 1980-1986. porcentual (%) 

Ml!xico 28 201.1· 84.2 

Brasil 1 086.9 3.2 

Rep. Dominicana 1 308.4 3.9 

Hait! 1 334.0 4.0 

Barbados 611.6 1.9 

Costa Rica 563.2 l. 7 

Otros 372.2 1.1 

TOTAL 33 483.4 100.0 

FUENTE: la misma del cuadro 11. Elaboraci6n propia. 



C A P I T U L O III 
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Ill. LA DINAMICA AC'tuAL i!E LA INDUSTRIA, MAQUILADORA Y SUS 

EFECTOS EN LA ECONOMIA MEXICANA 

l. Génesis de las Mequiladoras en el Pats. 

El estudio del origen de las maquiladoras en el pais nos 

lleva a realizar una breve referencia sobre la frontera 

norte de México, en la inteligencia de que en ella, desde 

mediados de los años sesentas, se ha concentrado regionalmen

te el mayor número de plantas maquiladoras. l/ 

Le regi6n f ronterize presenta la particularidad de 

que los problemas econbmicos y sociales se ubican en todo 

un proceso hist6rico, precisamente por la creciente inter

dependencia entre las dos zonas limítrofes de México y los 

Estados Unidos (ambos comparten una linea divisoria de 3 

181 km de colindancia) caracterizada por una brutal y marcada 

diferencia entre los niveles de desarrollo económico de 

ambos paises. 1./ En donde se ha conformado une dinámica 

y creciente interacción de individuos y procesos econ6micos, 

sociales y culturales cuyos efectos tienen diferente signi

ficación para México y su vecino pais del norte. 

J ... e frontera norte mexicana en los años veintes se dis-

ll Le frontera norte de México comprende 36 municipios de -
sus 6.entidedes federativas: Baje California Norte, Sono
ro, Chihuahua, Coohuile, Nuevo León y Tomaulipas. Por el
lado norteamericano se colinda con los Estados de Cnlifor 
nia, Arizona, Nuevo México y Texas, mismos que comprendeñ 
23 condados. 

ZI El sur de los EUA &rea ''tradicionalmente'' subdesarrollado 
comparada con sus promedios nacionales con excepción del
Estado de California. Mientras pera México el norte del -
pals es una zona de elevado nivel de actividad económica. 
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tinguia por la abundancia de centros de diversi6n y prosti

tuci6n. No fue sino hasta 1933 cuando el gobierno mexicano 

creb las primeras zonas peri.metros libres en Tijuana, 

Ensenada, Hexicali, Teca te y San Luis Río Colorado. En 1938 

se crea la Zona Parcial de Sonoro y en 1939 toda la penin

sula de Baja Californio se abre como zona libre. 

En el año de 1951 los grandes agricultores estadouni

denses presionaron al gobierno norteamericano para que éste 

aprobar& un 11 Acuerdo Internacional sobre Trabajadores Migra

torios''. El cu&l tuv6 como objetivo subsanar la escaza oferta 

interna de mano de obra agricolo en los Estados Unidos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial una buena parte de 

la poblaci6n económicamente active norteamericana particip6 

en el movimiento bélico, ello origin6 que los trabajadores 

del campo se concentrarán en las industrias armamentistas 

provocando una escaz.es de trabajadores agr1.colas. Este pro

blema quedo resuelto mediante el convenio sobre braceros 

mexicanos a los cuales se les permitía la entrada n terri

torio norteamericano únicamente durante las temporadas de 

cosechas. Pero en el año de 1964 sindicatos como la AFL

CIO el Sindicato de Trabajadores Agr1.colas presionaron 

al Congreso Norteamericano para que derogara el convenio 

sobre los braceros, arguyendo que los trabajadores mexicanos 

no s6lo buscaban colocaci6n en las zonas agrícolas, sino 

también, en los centros industriales lo que daba lugar al 

desplazamiento de le mano de obra local. 1/ 

ll El problema de los trabajadores migratorios evidencie la
importante interrelación en le esfera de le producci6n, -
agrícola del Sur de los Estados Unidos y la disponibili-
dod de braceros mexicanos en el ledo mexicano. Estos dlti 
mos están dispuesto a emplear~e en los EUA en cualquié"r 
actividad de boja colificacion a cualquier costo. Con lo
que inciden, señalan algunos observadores, sobre el nivel 
de salarios abati~ndolos y al mismo tiempo 11 boicoteen 1

' -

las demandas sindicales de los trabajadores agr!colas no.!: 
teamericanos. 
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Simultáneamente, e le cancelaci6n del acuerdo sobre braceros, 

(ello implic6 el desempleo inmediato de 200 000 braceros,. 

de acuerdo a ciertas fuentes consultadas) disminuye la pro

ducci6n algodonera de las zonas de riego fronterizas. Ambos 

aspectos propiciaron qüe a mediados de los sesentas el desem

pleo fronterizo se agravará, afectando al 40 y 50% de le 

poblaci6n econ6micamente activa. Paralelamente a estas difi

cultades se vino a sumar otra de carácter nacional, el dese

quilibrio del sector externo: el déficit en cuenta corriente 

pasó de una cifra acumulada de 1 186 millones de d6lares 

durante el periodo de 1956 a 1960 a otra de l 500 millones 

los primeros cinco años de la década de los sesentas. 

La terminaci6n del convenio sobre braceros en 1964 

los fuertes movimientos migratorios del interior de le 

República hacia los estados norteños, inducieron a las auto

ridades mexicanas a establecer en el afio de. 1965 el Progra-

de Industrialización Fronteriza, !/ cuyo antecedente 

más remoto fue el Programa Nacional Fronterizo adoptado 

cuatro años antes, en el cual se incorporá a la industria 

maquiladora de exportaci6n como una herramienta Útil para 

lograr los siguientes objetivos: creaci6n de empleo en la 

franja fronteriza norte del pala: mayor calificación de 

la mano de obra local; consumo de materias primas nacionales· 

captacibn de divisas. 

En suma 1 la ejecuci6n del Programa de Industrialización 

Fronteriza fue bien visto por el gobierno estadounidense, 

pues contemplaba suficientes estimulas para atraer la 

El programa fue anunciado oficialmente por Octaviano Cam-
pos Salas, entonces Secretario de Industria y Comercio 
a raíz de una visita a las plantas maquiladoras del Sude~ 
te Asiático. 
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inversibn norteamericana. "El programa parece ria ha her contado 

con el concurso del gobierno estadounidense. Estaba. por 

un lado, la preocupaci6n de Washington por los 

le cancelaci6n del programa pudiere tener en 

efectos que 

términos de 

entrada ilegal de campesinos mexicanos las repercucio

nes negativas que dicho evento había tenido en las relacio

nes politices entre ambos paises y, por otro, la contri

buci6n del Programa las necesidades de ex pansi6n del 

capital estadounidense.'' ~/ 

Pera 1966, el amparo del Párrafo Tercero del Articulo 

321 del C6digo Aduanero, se instalaron las primeras doce 

plantas mequiladoras (anuelizadas sumaron 57 en ese año) 

en una franje de 20 kilómetros a lo largo de la frontera 

norte del pais. 

Para empresarios norteamericanos los incentivos que 

proporcionaba el Programa de Industrializaci6n Fronteriza, 

se ligaron otros estímulos de importancia trascendente, 

como son: los salarios relativamente más bajos en México 

que en Estados Unidos, as{ como, le abundante fuerza de 

trabajo. A la par fueron sujetos a la tentaci6n de obtener 

mayores ganancias por la cercanía geográfica que implica 

forsozamente menores costos de transporte, así como, un 

régimen fiscal flexible y bajas tarifas de servicios público~ 

De esta manera, a los factores de origen regi anal (de

sempleo fronterizo) nacional (escazes de divisas), se 

vino a sumar la expensi6n de les empresas norteamericanas, 

:il FernAndez Santiesteban, Josb Luis ''Algunas Consideraciones 
Sobre los Pro ramas de Industrializaci6n de Comerciali-
zaci n Fronteriza, sus Efectos y Perspectivas. En La 
Frontera del Norte. Integraci6n y Desarrollo 11

• González-
Salazar, Roque (Compilador), El Colegio de México, prime
ra edici6n 1981, p. 238. 
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que siendo acosadas por le competencia japonesa y europea, 

en su mercado interno y mundial (en ramo t-extil, ~-~~,~~\:.6~-i~~ 
y eléctrico) se vieron ·obligadas a emplazar ,part·e ·de su-s 

industries en territorio mexicano. 

2. Las Disposiciones Institucionales de Excepci6Ó a la 

Industrie Haquiladora de Exportaci6n. 

2.1 Las Reglamentaciones Legales de 1966 a 1977. 

El Gobierno mexicano a partir de 1965 tom6 lo iniciativa 

de implementar y operar varios programas de fomento a la 

industria maquiladora, lo cual se ha reflejado en la rcgla

mentaci6n legal para efectos de su operaci6n en México. 

Estas disposiciones se han ido reformado de acuerdo al desa

rrollo de la propia industria y del pais. 

En dicho año, la Secretaria de Industria y Comercio 

anunci6 oficialmente.el Programa de Industrialización Fronte

riza que incluía, básicamente entre otros, una política 

de industrializaci6n que permitiría la posibilidad de insta

lar plantas dedicadas a procesar y ensamblar productos de 

origen norteamericano. 

Los Acuerdos Intersecretariales de la SHCP, el 164 

del 10 de junio, el de Industria y Comercio, número 4132 

del 20 de junio de 1966, instauraron automáticamente las 

bases legales pare: la ejecuci6n del Programa de Indus trin

lizaci6n Fronteriza; el establecimiento operaci6n de 

las maquiladoras de exportaci6n, el araparo del Párrafo Ter

cero del Articulo 321 del C6digo Aduanero. 

Estos documentos permitirían a las empresas maquiladoras 

importar libres de impuestos maquinaria, partes compo-

nen tes, y materias primas necesarias en sus procesos produc-
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ti vos. Pero, al mismo tiempo estos acuerdos les exigían 

cumplir con los siguientes requisitos: §_I a las importa

ciones temporales que realizaran deberían de pagar el grava

men correspondiente, la composici6n del capital social máxi

mo debería ser del 49% de capital extranjero, las instalacio

nes se constituirían en recinto fiscal y por último la pro

ducci6n debería de exportarse en su totalidad. 

En el período comprendido de 1971 a 1976 con el objeto 

de mantener una mayor control de la actividad maquiladora, 

en 1971 el 17 de marzo entra en vigor el Primer Reglamento 

del Articulo 321 del C6digo Aduanero de los Estados Unidos 

Mexicanos para el fomento de la industria maquiladora. Los 

objetivos de este reglamento fueron exactamente los mismos 

que los propuestos en 1965. Así, se institucionalizaba el 

régimen fiscal de las maquiladores, permitiéndose que estás 

se instalarán también en los litorales mexicanos. 

En el año de 1972 en el Diario Oficial del 31 de octubre 

se p~blica un nuevo reglamento que incorpor6 otros aspectos. 

En primer lugar, se define con precisi6n a la empresa maqui

ladora, Entendiendo por ella a aquéllas empresas que con 

maquinaria importada temporalmente exporten la totalidad 

de sus productos; en segundo, se permiti6 la posibilidad 

de que estas empresas vendieran parte de su producci6n al 

mercado interno, bajo lo restricción de que el costo directo 

de fabricoci6n nacional del producto no llegue al 40%; el 

tercero, como señalobemos, se amplío el régimen de maquila

doras o todo el territorio nacional; y el cuarto, se permitió 

§./ ~~~~:nJ:~~!s~;~:ri:~ºd;ª~;~:j:~ª~u~º;e~~~s~~v:r~;~~Í~ta~: 
fideicomisos con instituciones de crédito mexicanas. Por
otro lado, la exportación total de productos maquilados-
tenla como fin proteger a la industria nacional. 
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a los residentes extranjeros participar hasta con el 100% del 

capital social de las empresas. En s! estos reglamentos 

contemplaban también los mismos incentivos (autorizaci6n 

pera le importaci6n temporal libre de derechos de aduane 

de insumos y maquinaria) 1/ que los especificados en los 

documentos oficiales de 1971. El 16 de febrero de 1973 se 

cree la Ley para promover la Inversi6n Mexicana y Regular 

la Inversi6n Extranjera y se pública en el Diario Oficial 

el 9 de marzo de ese mismo año. 

Durante el periodo de 1977 e 1982 apereci.6 otro regla

mento en el Diario Oficial del 26 de Harzo de 1977 sustitu

yendo al de 1972. Este documento incorpor6 además los objeti

vos básicos de empleo y divisas, la meta de integrar las 

actividades de maquila con el resto de la industria del 

pais. Es decir, la elevación del grado de integración nacio

nal se sustentaría en el diseño de una política de industria

lización basada en el estimulo del consumo de insumos nacio-

na les. por 
expansión 

del pais. 

parte de las industrias maquiladoras en la 

de estas plantas a otras áreas menos desarrolladas 

Con este reglamento se crea la Comisión Intersecre

tarial para el Fomento de la Industria Maquiladora. Se dis

tingue de sus precededores por el hecho de que a las empre

sas ya instaladas se les exige el 20% de integración nacio

nal. Al respecto el articulo 30, fracci6n II establece: 

"Con la planta industrial ya instalada o por establecerse 

para abastecer el mercado interno, realizo importaciones 

11 Se considera como una importación temporal le introduc--
c ión al pais de mercancías extranjeras, por un tiempo de
terminado, que se encuentran dentro del programa aprobado 
para una empresa maquiladora. y que deberán ser retorna-
das al exterior. 
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temporales que le permitirán dedicarse parcial o totalmente 

la exportación. En este caso los productos exportar 

deberán tener como mínimo el 20% de integración nacional". 

Fue precisamente en el año de 1976 a raíz de la deve

luacion de nuestra moneda frente al d6lar y la recupera

ci6n de la economía norteamericana, cuando la industria 

maquiladora comenzo su dinámica expansi6n al considerorsele 

como factor Clave de desarrollo industrial en la frontera 

y en el resto del país. 

2.2 El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 

En mayo de 1983 la aparición del Plan Nacional de Desa

rrollo (PND) 1983-1988 y el Nuevo Decreto para el Fomento 

y Operación de la Industria Haquiladora de Exportación (pu

blicado en el Diario Oficial el 31 de mayo y el 15 de agosto 

de 1983) sentar6n las bases normativas de la importancia 

estrat~gica que el Gobierno Federal brinda a las maquiladoras 

dentro de sus metas de cambio estructural y reconversión 

industrial (léase Nuevo Modelo de Industrializaci6n Exporta

dor). 

Evidentemente el Plan Nacional de Desarrollo subraya 

la imperiosa necesidad de estimular el establecimiento de 

más plantas maquiladoras, as! como, de fortalecer las fran

jas fronterizas y las zonas libres del país. "Se aprove

chará el potencial exportador de las franjes fronterizas 

y Zonas Libres ••• Asimismo, se fomentará la creación y for

talecimiento de empresas ••• (extranjeras) •.• de partes 

componentes ••• (por lo que resulta importante) ••• integrar 

cada vez más la industria maquiladora de exportación, 

buscando su permanencia nacional y la transferencia, difusi6n 
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adaptaci6n de tecnologia". §./ En sl el PND señala la 

i~portancia de este industria y sienta las bases para fomen

tar su desarrollo. Bajo el criterio de promover su permanen

cia en el pals buscando su mayor integraci6n con la indus

trie nacional, asi como de evitar su concentracibn en la 

frontera y escaza transferencia de tecnologla. 

2.3 El Decreto pera el Fomento de la Industria Mequiladore. 

Le aparic~6n del nuevo 1'Decreto para el Fomento y Opera

ci6n de la Industria Haquiladore de Exportaci6n 11 publicado 

en el Diario Oficial del 31 de mayo y 15 de agosto de 1983, 

viene a dar el toque final al marco operativo y de regula

ci6n institucional de las maquiladoras en lo que resta de 

la década. Otorgando le facultades a la SECOFI para coordi

nar y fomentar a éste sector industrial y a la SHCP pnra 

vigilar su operación el cumplimiento de los programes 

de maquila que sean aprobados a los inversionistas nacionales 

extranjeros. 

Asimismo, se pretende que le operación de ambos Secreto-

r ias de 1 ugar uno estructura administrativa eficiente 

mediante mecanismos agiles de fomento, fiscalización, control 

y regulación. El Decreto en cuestión tiene como fuente inme

diata las lineas bésicas determinadas en el PND 1983-1988. 

Mediante el Decreto aludido se vislumbra una serie 

de ventajas y objetivos que coinciden con los contenidos 

con las anteriores reglamentaciones, las cuales son: 

fil 

t. Creación de empleos que involucre la mayor cepaci-

Véase, "Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 11
• Poder Eje

cutivo Federal Secretarla de Programac16n y Presupuesto -
(SPP), mayo 1988, Cp. Octavo, 8.6.4.2., Lineamientos Gen~ 
rales de Politice pera Impulsar el Cambio Estructural: pp. 
323-324. 
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taci6n y ·adiestramiento de la mano de obra. 

2. Fortalecimiento del mercado interno; como consecuen

cia de los ingresos derramados por las maquiladoras 

al abrir fuentes de empleo. 

3. La actividad de las maquiladoras el exterior consti

tuye una fuente de divisas que fortalece la balanza 

de pagos. 

4. Elevar el consumo de los insumos nacionales. 

S. Utilizar la capacidad instalada ociosa de las indus

trias nacionales y orientadas al exterior mediante 

el vehiculo maquilodor. 

6. Modernizar le planta industrial mediante la 

transferencia de tecnologio. 

Los ordenamientos dispuestos en este nuevo reglamento 

contemplan aspectos relevantes en relacibn con los Decretos 

anteriores, los cuales son: 

1. Las industrias nacionales tendrán opci.6n de solici

tar importaciones temporales paro que su capacidad 

industrial ociosa la dirijan al exterior (articulo 

9° del capitulo III). 

2. Los programas de maquila cuando sean aprobados 

para una persona fisica o moral podrán importar 

temporalmente materias primas y auxiliares, empa

ques, etiquetas y herramientas, equipos y manuales 

de trabajo¡ asi como maquinaria, aparatos, instru

mentos y refacciones, equipo de laboratorio, medi

ci6n1 necesarios para el proceso de produccibn. 



El primer grupo de insumos podrá permanecer en el

peis en un plazo no mayor de seis meses; los segun

dos, permanecerán mientras continuen vigentes los 

programas bajo los cueles fueron autorizados (Arti

culo 7°, Capitulo II). 

3. Se autorisar4. a las empresas maquiladoras la venta 

del 20% de su producci.bn anual. siempre y cuando 

no excedan este limite, al mercado nacional. Los 

requisitos a los que se deben sujetar estas empresas 

serian los siguientes: demostrar que se cumple 

con el grado de integracibn nacional, se mantenga 

la misma calidad de los productos exportados, se 

logre- ·-Un nivel de divisas que ser!. oficialmente 

establecido, se preste asistencia técnica a su 

proveedores nacionales, cumplan con los lineamientos 

y diap.osiciones legales establecidas por las autori

dades, cumplan con sus obligaciories fiscales 

laborales (articulo 13°). 

A. il articulo 16° contempla le promoci6n de la indus

tria maquiladora dentro de las metas fijadas por 

polltica de industrializaci6n reciente. Que implica 

estimular las invers1ones en sectores de tecnologia 

avanzada para que mediante la transferencia de 

conocimientos tecnolbgicos modernizen los procesos 

productivos y la planta industrial. Asimismo, los 

incisos (b) (c) de este art!cul.o recalcan el 
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interés por elevar el grado de integraci6n nacional 

~/ y la capacitación de la mano de obra. 

5. Por Último, la Comisión Intersecretariel (en la 

que participan representantes de Gobernaci6n 1 Ha-

cienda. Programación 

ejecución del Decreto. 

Comercio) coordinará la 

Asi como, de dictaminar 

las politices, agilizar los trámites administrati

vos, emitir juicios de opinión y resoluciones para 

el fomento de esta industria (articulo 33°). 

En sin tesis podemos afi.rmar que el Decreto, as! como, 

su fuente de inspiraci6n el PDN de~uestran la clara voluntad 

politice del gobierno mexicano para fomentar integrar 

parte de la planta productiva nacional a las actividades 

de subcontrataci6n y alcanzar así un nuevo estadio de desa

rrollo fincado en la exportaci6n de manufacturas. 

De este modo a nivel internacional y nacional se han 

combinado una serie de factores de carácter interno y exter

no que colocan a la industria maquiladora de exportación 

en una nueva dimensi6n de alta envergadura. 

2.f El grado de integraci6n nacional a costo directo se detc~ 
mina de la siguiente manera: 

Grado de Integración Nacional • Suma Total de (A) 
Suma Total de (C) 

donde: (C) • (A) + (B) 
(A) • Insumos Nacionales 
(B) • Insumos Importados 

Los insumos nacionales serian: las materias primas y art!cu-
los semiterminados y envases; combustibles y encrgia necesa-
rios para la fabricación; mano de obra directa que comprende
los salarios y prestaciones estipuladas en los contratos de -
trabajo¡ depreclación de la maquinaria y equipo nacional y -
amortizacibn de las construcciones cuando sean propiedad de -
nacionales. 
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2.4. La Ley para Promover y Regular la Inversión Extranjera. 

Esta Ley publicada por el Diario Oficial de la Federación 

el 9 de Marzo de 1973 establece las normas legales de la 

participaci6n de la invel'"sión extranjera. Dicha disposición 

de excepción permite al capital extranjero participar hasta 

co.n el 49% del capital de las empresas, el articulo 4° de 

dicha Ley contiene cláusulas que excluyen a los extranjeros 

a invertir en áreas exclusivas del Estado. !Q/ 

En le actualidad les maquiladoras pueden operar hasta 

con el 100% de capital extranjero de acuerdo con la primera 

segunda Resolución General de le Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras. Ambos permiten que las maquiladoras 

se· constituyen y operen hasta con el 100% de capital extran

jero. 

En la Resoluci6n General No. 2 se excluye de esta dispo

sici6n a aquéllas plantas maquiladoras que se establezcan 

en el ramo textil y cuyas actividades puedan afectar las 

cuotas de exportaci6n que se hayan fijado a los productores 

nacionales por los paises importadores • .!J_/ En este caso 
el capital social de las empresas debe ser de un 51% de 

capitel nacional como m!nimo. 

1.Q/ 

!!/ 

Las siguientes actividades están reservadas exclusivamen 
te reservadas al Estado: petr6leo y demás hidrocarburo$, 
petroqu!mica básico, explotaci6n de minerales radioacti
vos y generaci6n de energía nuclear, electricidad, mine
r!a, comunicaciones telegráficas y cablegrAficas. Otras
actividades están reservadas exclusivamente al capital -
mexicano: radio y televisi6n, transporte, explotaci6n fo
restal, distribuci6n de gas y las demás en que asi, lo-
estipulan las leyes especificas. En la actualidad a raíz 
de la crisis estructural de la economia mexicana y ante le nece
sidad de incrementar el ahorro interno pare hacer frente al proble
ma de la deuda, las últimas Resoluciones en materia de IED permiten 
a los extranjeros invertir en: infraestructura (carreteras), serv,i 
cios, minerla, pesca y comuni~ciones. 

V~ese 1 le Resolución General No. 2 tot :-.:omisión Nacional de I.!!. 
versiones Extranjeras. 
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2.5 El Decreto del Control de Cam~ios. 

El r~gimen cambiario al que deben de sujetarse las empresas 

maquiladoros para su operac16n, esta regulado por el ''Decreto 

del Control de Cambios 1
' del 13 de Diciembre de 1982, el 

cual fue modificado en julio de 1985, y por las "Disposicio

nes Complementarias de Control de Ca.mbiosn publicadas pot" 

el Diario Oficial del 7 de Noviembre de 1984. lli Estos 

documentos establecen que las maquiladoras deben de sufragar

se sus costos y gastos operativos (sueldos, primas de seguros 

fianzos, salarios, contribuciones fiscales y federales, 

arrendamientos, adquisici6n contratacibn de bienes de 

origen nacion.nl) can moneda mexicana., para ello deben vender 

sus divisas al tipo de e.amblo controlado (de conformidad 

con los articulos 2° y 3° del Decreto de Control de Cambios) 

lll deberán facturar en divisas extranjeras convertibles 

que determine el Banco de México (articulo 42° de las Oispo-

ll/ 

El Decreto cambiario del 13 de Diciembre de 1982, el --
cuál entro en vigor el 20 de Diciembre del mismo año, vi 
no a derogar por inoperantes e los sistemas de control -
de cambios del 1° y 14 de Septiembre, asi como, al del -
15 de octubre de 1982. Se eliminaron los llamadas tipos
de cambio preferencial, especial y ordinario, cstable--
ciendo en su lugar los tipos de cambio ''controlado y ''l~ 
bre". Por otro lado, ''Las Disposiciones Complementarios
del Control de Cambios'r de Noviembre de 1984. dejaron -
sin efecto las reglas complementarias expedidas con ante 
rioridad y vinieron a resumir en un sólo ordenamiento --= 
las diversas disposiciones que se encontraban en vigor y 
que hablan sido publicadas en fechas diferentes a partir 
de la entrada en vigor del Decreto de Control de Cambios 
del 13 de Diciembre de 1982e 
Las Disposiciones Complementarias de 1984, en el articu
lo q3, establecen al igual que el Decreto de Diciembre-
de 1982, que las maquiladoras están obligadas a vender -
sus divisas y convertirlas en moneda nacional para pagar 
sus gastos de operación. Dichas ventas deberán de efec-
tuarse a más tardar el último dia hábil del mes en que -
se hagan los gastos que correspondan. 



76 

sic iones Complementarias); no requieren de la utilizac16n 

del Compromi.so de Venta de Divisas (CVD), es ,decir estas 

empresas no están obligadas a vender sus, divisas por el 

valor de sus exportaciones (articulo 41º); por último 

los documentos de referencia excluyen del. mercado controlado 

la adquisici6n de activos fijos como parques industriales. 

Estos deberán de adqu'irirse al tipo de cambio libre. 

2.6 El Programa de Desarrollo de la Frontera Norte. 

El Programa de Desarrollo de la Frontera Norte presentado 

por el Ejecutivo Federal el 17 de Junio de 1985 pretende 

apoyar las actividades industriales de la regi6n y al mismo 

tiempo favorecer a las maquiladoras como un factor clave 

del desarrollo industrial fronterizo. Este documento pretende 

aumentar la inversi6n industrial en la zona y establecer 

empresas que abastescan con insumos nacionales a esta indus

tria. Y como complemento el 14 de Febrero de 1986 se crea 

el 1'Decreto por el que se Establecen los Estimules para 

la Industria de las Franjas Fronteri2.as y Zonas Libres del 

Pais". 

2. 7 Los Programas de Financiamiento a la Industria Maqui

ladora de Exportación. 

El Plan Nacional de Desarrollo contemp16 también la acci6n 

inmediata de la Banca de Fomento para apoyar financieramente 

a las empresas maquiladoras a través de dos instituciones;. 

el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT} y Nacional 

Financiera (NAFINSA). El primero, ha establecido mecanismos 1 

instrumentos progr-amas crediticios tendientes ha apoyar 

la llamada 11 reconversi6n industrial'' de la planta productiva 

nacional y estimular a la industria maquiladora, mediante 

el programa financiero conocido con el nombre de ºPrograma 

de Financiamiento para la Industria Maquiladora Zonas 
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Fronterizas". El segundo, mediante el "Programa de Aliento 

y Orienta~ión a la Industria Haquiladora y de Exportación" 

en 1986 y el Fondo de Garantia y Fomento a la Industria 

Mediana y Pequeña (FOGAIN) contemplan también apoyos crediti

cios en condiciones preferenciales, asesorías, seminarios 

y exposiciones de productos oferentes nacionales para los 

demandantes extranjeros. 

Es importante señalar que NAFINSA y FOGAIN han instru

mentado apoyos financieros al subsector económico de la 

micro, pequeña y mediana empresa, para inducirla a ser pro

veedora de insumos nacionales a la industria maquiladora. 

3. Haquiladoras un Sector Privilegiado por las Ventajas 

Competitivas de México. 

Junto a la promoci6n oficial, detallada anteriormente, se 

suman diversas ventajas competitivas que favorecen la posi

ci6n del país en el contexto del sector maquilador. Ambos 

aspectos han impulsado creciente.mente el desarrollo de le 

actividad maquiledore en México. 

Pero, entes de abordar con mayor detalle y profundidad 

el estudio del fen6meno rnequilador en el país y las ventajas 

comparativas de México. Resulta inobjetable abordar los 

aspectos conceptuales algunas caracter!sticas, que en 

éste trabajo se consideran importantes, del fcn6meno en 

cuesti6n que a continuaci6n se detallan. 

3.1 Aspectos Conceptuales. 

La literatura existente sobre el fen6meno maquilador es 

muy variada abundante. En los últimos veintitrés años 

han sido numerosos los estudios realizados tanto en el ámbito 
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académico, como en el empresarial y el oficial. Por lo que 

no debe de extrañarnos entonces que las investigaciones 

realizadas hasta le fecha denoten géneticamente une posici6n· 

radical en los planteamientos que en muchos casos son impre

cisos, derivados fundamentalmente de l~ perspectiva te6rica 

bajo la cual han abordado el estudio la naturaleza de 

las maquiladoras a nivel mundial y particularmente en nuestro 

pais. 

Si bien reconocemos que nuestro objetivo no es el de 

entrar en debate y polemizar entre las dos corrientes expli

cativas de las maquiladoras 1 la Teoria del Ciclo de V ida 

del Producto (Raymon Vernon 1966 Peter Drucker 1979 

1980) y le Nueva Oivisi6n Internacional del Trabajo y la 

consecuente internacionalizaci6n del capital (FrUebel 

otros 1977), puesto que nuestro enfoque te6rico se ha susten

tado firmemente en la Última corriente. Consideramos oportuno 

señalar que el concepto de maquiladora se ha prestado a 

múltiples interpretaciones bastante discrecionales. 

Esto significa que tanto las autoridades mexicanas 

estadounidenses asi como los académicos al referirse a 

la conceptualizaci6n de "maquiladoras", !.!!../ la han definido 

de acuerdo a determinados criterios que han dado lugar a 

diversas interpretaciones. 

Resulta común encontrar distintas publicaciones 

de diversa indole las definiciones siguientes: 

lY El origen de la palabra maquila proviene del árabe y siK 
nifica medida. En castellano la maquila representa aque
lla parte del ~rano de harina o del aceite dado al moli
nero como pago en especie por las operaciones de molien
da. 
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a) Producci6n compartida: que implica relaciones de coopro

ducci6n entre la econom1a mexicana estadounidense, 

o bien relaciones de producci6n y comercio intraindus

triales internacionales. 

b) Plantas gemelas: implican actividades de simple ensamble

partes y componentes. 

e) Subcontrataci6n internacional: definicibn presentada 

en el seno de la Orgenizaci6n de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial en 1976. "La subcontrata

ci6n internacional tiene lugar cuando dos fábricas, 

situadas en distintos paises, llegan a un acuerdo en 

viertud del cual una de ellas (el contratista) suministra 

o la otra (el principal) en términos y condiciones conve

nidas, piezas o productos que el principal utiliza y/o 

comercializada bajo su exclusiva responsabilidad''. 

1.2./. 

d) La conceptualizaci6n oficial presentada en el ºDecreto 

pera el Fomento y Operaci6n de la Industria Maquiladora 

de Exportaci6nº de 1983 que define, por un lado une "ope

raci6n de maquila'' y por otro Lqué es? une maquiladora'', 

que a la letra dice: Capitulo I de los objetivos y las 

definiciones; 11 0peraci6r. de Maquila: El proceso indus

trial o de servicio destinado a la transformaci6n, clabo

raci6n, o reparaci6n de mercancias de procedencia extran

jera importadas temporalmente para su exportaci6n poste

rior'' (articulo VII); y ''Maquiladora: La empresa, persona 

física o moral a la que en los términos del presente 

Tamayo, Jesus y Fern6ndez, José Luis 11 Zonas Fronterizas: 
México-Estados Unidos'', Centro de Investigaci6n y Docen
cia Econ6mica (CIDE), Colecci6n Estudios Politicos, Ens~ 
yos 2, México, D.F., 1983. p. 121. 

ESTA TfSiS 
SAUI llE LA 

N9 .nrnE 
WBí.iüTEGA 
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ordeneai~ento le s-ea aprobado un programa de operac.i6n de

maquila. y_ exporte .la totalidad de su producci6n'' (articu
lo Vlll). 

Sin embargo, ' a riesgo de simplificar demasiado la vasta 

variedad conceptual. Entendemos por maquila, a la subcontra

taci6n·· entre empresas nativas y foráneas pare manufacturar 

o ensamblar productos (en el pais receptor) que serán expor

tados al pa{s de origen de las empresas extranjeras. Esto 

significa, que las empresas maquiladoras de exportación 

son aquéllas que se instalan en M~xic.0 1 como un caso partlcu

lar, con el objeto de realizar procesos de producción 

armado de componentes • En donde la contrataci6n de la mano 

de obra no es necesariamente calificada y los insumos (mate

rias primos, partes componentes} son proporcionados en

su mayoria desde el ext.ranjero. Adem6s, que gran parte de 

la producción la dest.inan los mercados int.ernacionales 

y no necesariamente al interno. 

3.2 Modalidades de operacibn. 

La actividad mnquiladora de exportacibn al concebirla genbri

camente como le disgregacibn fragmentación del proceso 

productivo de la industria a nivel internacional. Ha dado 

lugar a partir de su evolución desarrollo mundi.ales a 

varias caracterizaciones en cuanto a su modalidad de opera

cibn en los distintos paises o regiones en que prolifera. 

Pera tal efecto hemos retomado la caracterizacibn que Lebn 

Opalin Mielniska aport6 al respecto J.!!_/ 

1§../ !~ ;:Q:~~~:!;::de~P:it~a~~oeN~~~~~~~ :! Ml~~~o~e¡lá~:::: 
pecto v6asc, ''Industria Maguiladora de Exportaci6n~ por
Le6n Opalin Mielniska y Rafael ls&s Romero en: ''Maquila
doras su Entructura y Operaci6n'', Instituto Mexicano dc
Ejecutivos de Finanzas (IM.EF}, México, D.F., 1986, pp. -
4-5. 



81 

a) A Nivel Internacional. 

l. Procesos simples de ensemble del área del Caribe: 

Se trata de procesos simples de ensamble de armado 

de partes y componentes en su totalidad importados del ex

terior que prescinden de meno de obra calificada. Este tipo 

de producci6n se local iza en le rcgi6n centroaméricana con

cretamente en la zona caribeña. 

Les ramas industriales que operan en este esquema son 

la armado de componentes electr6nicos, la textil y la del 

calzado. 

2. Procesos de alto nivel tecnol6gico de Europa Occidental: 

Consiste en procesos industriales de alta tecnología 

uso intensivo de capital. Donde al articulo maquilado se 

le agrega un alto contenido de insumos extranjeros y una 

vez terminado se exporta el país de orígen o a un tercero. 

3. Procesos de alto consumo de insumos locales y comple

jidad tecnol6gica del Sudeste Asiático: 

En este sistema de producci6n que en la década de los 

setentas y principios de este ha deslumbrado al mundo entero 

por el ~xito obtenido: en los niveles de empleo, ingreso, 

y promoci6n del desarrollo industrial exportador asiático; 

y que ha servido de modelo a las naciones en vías de desarro

llo para la apertura de sus economías y el progreso tecnol6-

2ico de sus plantes industriales. Se ha apoyado en la incor

poraci6n gradual de procesos tecnol6gicos complejos y en 

la capacitaci6n de su mano de obra. 

En esta modalidad no presenta como necesaria la 
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·En general, los 

que· han oper·ado en el 

procesos- irid~striale~ maquiladores 

pais desde el estableCimiento de las 

primeras plantas en la frontera norte, han exhibido una 

evoluci6n cualitativa: desde la actividad propiamente dicha 

del simple armado con escasa calificaci6n del trabajador; 

hasta· aquellos procesos complejos tecnol6gicemente hablando 

que se gesten tanto en le industria de autotransporte • 

como en la de la microelectrónica. 

Al mismo tiempo se caracterizan por una escasa y lento 

integroci6n de insumos nacionales y una permanente dependen

cia de los insumos provenientes de matrices norteamericanas. 

Por último, hay que aclarar que las ramas industriales, 

más dinámicas, con altos niveles de complejidad tecnol6gica

son la automovilística y la electrónica. 

A continuación veamos las modalidades de operación 

predominantes en México. 

b) A Nivel Nacional 

Existen cuatro formas de operaci6n en la industria maquilado

ra en México: 

lJ_I Esta modalidad he sido aprovechada por las industrias ja 
ponesas y norteámericanas pera penet~er en el mercado--= 
europeo. 
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l. Twin-Plant 

Plantes gemelas ó TWIN-PLANT. El concepto de plantas 

~emelas es sin lugar a dudas el más difundido y representa

tivo del universo de los programas de maquila ya estableci

dos y por aprobar en el país. El rasgo inmediato de esta 

forme de operación consiste en que éstas plantas, también 

llamadas subsidiarias de la matriz que opera en los Estados 

Unidos, son de capital 100% extranjero .. Las Twin-Plants 

se establecen en ambos lados de la frontera mexicana y esta

dounidense .. 

En la planta instalada en México se realizon todos 

aquellos procesos que son altamente intensivos en mano de 

obra y aquellos que son intensivos en tecnología se desarro

llan en lo plante matriz. Las plantas huéspedes pueden reali

zar un proceso, un producto o toda la producci6n de la planta 

madre. 

Resulta muy normal observar que a todo lo largo de 

la frontera norte prolifera esta modalidad de producci6n 

sobre todo en Nogales-Arizona, Cd. Juárez-El Paso Texas 

y Tijuana-San Diego. Una particularidad de las plantas ge

melas es que comparte la misma administración . .ll!/ 

2. Plan-Shelter 

El PLAN-SHELTER es un programa de cooperación que pode

mos considerar de 11 ideal 11 pare les empresas extranjeras 

ya que implica grandes ahorros en inversión de activos fijos 

pocas responsabilidades con la legislación mexicana. La 

.!.§./ ;~g:rJ~~;~a 8~T!~:s:u~er~:i~~~~r~~~gsP1~~u~rl: 1 ~::re~:r;: 
acerar por sí misma y además si desea adquirir un activo 
fijo (como un terreno para la construcción de un edifi-
cio) debe de hacerlo a través de un fideicomiso. 
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característica de esta forma de coooroducci6n reside en que -
debido a la po~a magnitud de sus operaciones y procesos 

no se justifica la edif icaci6n de una nave industrial 

la adquisicibn de compromisos laborales y legales con las 

autoridades mexicanas. 

Las empresas extranjeras proporcionan la tecnologia 1 

herramientas materias primas, y equipo, asl como, la super

visi6n técnica y el pago de una cantidad por el costo horas 

hombre trabajado más un porcentaje de unidades negociado. 

Mientras, que la maquiladora mexicana provee la nave indus

trial perB la manufacturo; el personal directo e indirecto; 

el pago de los servicios de agua, luz y telefono; los trámi

tes legales (servicios contables, administrativos, aduanales 

financieros, jurídicos permisos paro internar al pa!.s 

empleados administrativos thcnicos); en fin todos los 

demás actividades necesarias para operar en el pais. J.!l/ 

3. Off-Shore Subcontrating 

LA SUBCONTRATACION (OFF-SHORE SUCTONTRATING) opera 

mediante un contrato de trabajo entre una empresa mexicana 

y una empresa e~trenjera. En donde la subsidiaria se compro

mete a procesar o ensamblar un determinado n6mero de produc

tos o articulas a la planta extranjera. Especificando un 

determinado precio por cada unidad producida b bien se puede 

cobrar de acuerdo a las horas-hombre trabajadas. 

Las empresas mexicanas ofrecen al capital extranjero 

su capacidad ociosa o toda su producci6n para ejecutar los 

Esta forma de coooroducci6n impide e los inversionistas
mexicanos involucrarse en la ooeracibn técnica de le --
planta. Es bien sabido quie este tioo de producci6n es -
utilizado como un plan piloto por les corporaciones ---
transnacionales antes de decidir establecer una o varias 
subsidiarias en México. 
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trabajos de la empresa matriz. Hay casos en los que la matriz 

proveerá la maquinaria las partes y componentes y el e;ontrol 

de calidad. 

4. Production Sharing 

LA CO!NVERSIOS (PRODUCTION SHARING) es una forma de 
operación que persigue estlmular a los empresarios nacionales 

para asociarlos con los inversionistas extranjeros. Mediante 

ésta, la empresa consolidada recibiré un trato favorable

t>or parte de las autoridades mexicanas, el sistema bancario 

nacional, las autoridads hacendarías mediante estimulas 

fiscales. Los estimulas preferencias financieras, juri

dicas y fiscales serón mayores si la composicibn del capital 

social de la empresa es mayoritariamente nacional. 

3.3 Las Ventajas Competitivas de M~xico. 

Sin lugar a dudas México cuenta con una serie de cualidades 

que lo hacen más atractivo que otros países que participan 

en este mercado. Ahora bien, las ventajas que consideramos 

claves por orden de importancia, serian las siguientes: 

3.3.1 Estructuras de Costos 

En una investigaci6n realizada por el "Instituto Flagstaff 

de Arizona" y el entonces "Instituto Mexicano de Comercio 

Exterior'' (IHCE), en 1983 con la finalidad de '' ••• identificar 

actividades y procesos industriales en los que México mani

festaba tener ventajas competitivas en el mercado interna

cional y en cuyos resultados pudiera sustentarse una estrate-
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sr.ia de desarrollo para la maquila de exportación ••• "')JJ../ 
Se concluy6 que México estaba por debajo de los 21 paises 

en desarrollo, de Asia y el Caribe, que proveen productos 

maquilados a los Estados Unidos a través de las fraccio

nes arancelarias 806.30 807.00 de la Tarifa Arancelaria 

de ese pala en 1982. 

La base de tal posicibn competitiva de México fue sus

tentada en el análisis de los costos de mano de obra y del 

transporte aéreo, terrestre y maritimo. 

El Cuadro l nos dá una idea clara de la posición compe

titiva de México, en el esquema maquilador para el año de 

1985, comparado con los E.U.A. y ocho de los principales 

paises maquiladores. Las varibles utilizadas se basan no 

sólo en los costos de la mono de obra, sino también en los 

de la eléctricidod, terrenos, construcci6n y arrendamientos. 

De acuerdo a un estudio presentado por el Banco Nacional 

de México. llJ 

La baratura de la mano de obre mexicana por hora, asi, 

como los tarifas de energio eléctrica y construcci6n expli

can el porque México ocupa un lugar de alta elegibilidad 

pera el establecimiento de plantas ensambladoras. Pues, 

el costo de estos factores es irrisorio en comparaci6n con 

los prevalecientes en los Estados Unidos. Veamos, en este 

20/ En éste investigaci6n la varible más importante fue el-
salario para probar la sensibilidad de las exportaciones 
mexicanas a cambios en el nivel del solario minimo en -
el campo de 4 000 productos maquilados de importaci6n al 
mercado norteamericano. Al respecto véase, Instituto Me
xicano de Comercio Exterior, op. cit., p. 23. 
Documento mecanoescrito del Departamento de Estudios Ec~ 
n6m~cos del Banco Nacional de México. 
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último pals el precio por hora traba.lada oscila a 4.25 d6lares1 

por otro lado, en México es mucho más barato el pago al 

factor trabajo. El salario pagado al obrero mexicano ocupado 

en este sector es de sólo 0.90 centavos de d6lar por hora 

trabajado; en lo referente al costo de la energía eléctrico 

obvservamos que en México es m&s barat.o este servicio, se 

oagan O.OS centavos de d61ar por kilo-vatt-hora-consumido, 

en Tsiwán y Pánnma 0.10 y O .13 centavos de d6lar respecti

vamente; y por último, en relaci6n al costo de la construc

ci6n Mkxico mantiene una amplia ventaja respecto a los Esta

dos Unidos y los demás paises. 

No obstante, los baratísimos costos salariales prevale

cientes en México siguen siendo quizá uno de los factores 

más importantes para los procesos de armado de partes 

componentes. En el año de 1986 el pa.is continúa manteniendo 

los niveles salariales más bajos del mundo industrializado 

V en desarrollo. A manera de ejemplo, en los Estados Unidos 

y en Alemania Federal el salario se cotiza en 12.97 y 12.90 

dblares por hora respectivamente. En México el pago a este 

factor llega a niveles casi de "regalo", pues, el costo 

es de 0.39 centavos de d6lar. Este aspecto genera que el 

oeis ocupe el primer lugar, con amplio margen de ventaja 

entre los más import.a.ntes paises maquiladores, en subsidiar 

a las maquiladoras y en deter~orar sus propios niveles sala

riales. Tal y como puede apreciarse en el Cuadro 2. 

Ni siquiera los 11 gigantes 11 maquiladores de abun-

dante mano de obra del Sudeste Asiático mantienen tnn bajos 

salarios; por ejemplo, en el año de referencia., en Corea 

ascendían a 3.63 y Taiwán a 2.95 d6lares por hora respec

tivamente. 
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3.3.2. Ventajas geográficas. 

La cercanla geográfica de 3 200 km de colindancia, y por 

tanto la mutua interdependencia asimétrica en la producci6n 

compartida entre México y los Estados Unidos¡ representa 

una amplia ventaja para este último, que a la par le signi

fican: 

!. Agilización de entregas de tránsito. Por ejemplo, 

el tiempo de transporte de cualquier lugar de1 norte 

de México es de dos o tres dios, mientras que de Singa

pur a Malasia este tiempo se alarga de cuatro a cinco 

semanas. ll/ 

2. Comunicación rápida por vio aérea, terrestre, y vias

de comunicación, como: telex y telefonía. 

3. Posibilidad de instalar las llamadas ''Twin-Plants~ 

4. Menor inversión en inventarios. 

s. Desplazamiento rápido 

implica la residencie 

país. 

de personas merconcias. Que 

de sus ejecutivos en su mismo 

6. Y costos menores en fletes. 

o) Las ventajas de los litorales mexicanos 

El atractivo que presenta el pais por sus características 

~~ográficas colindantes con el mercado más grande del mundo, 

Consúltesc, Christian, John H. 11 Evoluci6n y Perspectivas 
de la Industria Maguiladora de Exportecibn en H~xico 11 , -

IHEF, op. cit. p. 35. 
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permite a las empresas norteamericanas coordinar sus opera

ciones con las filiales establecidas. Y en el caso de las 

plantas gemelas " •• desaparece la necesidad de acumular gran

des volumenes de inventarios, toda vez ••• (que les necesida

des de suministros se satisfacen rápidamente y se facili

ta la labor de supervisión en las filiales) ••. " l:J../ 

Es decir, la proximidad geográfica de 

confieren a México una ventaja sustancial 

los procesos maquiladores que se ejecutan 

asiáticos y centroamericanos. 

ambos paises 

en relación a 

en los paises 

Es por ello que también los 10 000 km en litorales 

los puertos en el Oceano Pacifico como en el Atlántico 

configuran al amplio esquema de ventajas para las industrias 

norteamericanas (Véase Hopa A). 

Evidentemente los puertos del Pacifico (Ensenada, 

B.C~ La Paz, B.C.; Guaymas 1 Son.; Hazatl&n, Sin.; Manzanillo, 

Col.~ Acapulco, Gro.; y Salina cr:uz, Oax.) y los 4 puertos 

principales del Atlántico (Tampico, Tomp. ¡ Veracruz, Ver.; 

Coatzacoalcos 1 Ver.; Progreso, Yuc.) representa para las 

firmas norteamericanas menores distancias reducci6n en 

los costos por fletes. Que aquellos provenientes de algunos 

puertos, a manera de ejemplo, situados en Keilum (Taiwan) 

Osaka (Jep6n), Manila (Filipinas); Saigbn (Vietnam), Balboa 

(Canal de Panama), y Rotterdam (Holanda), etc. 

Si realizamos un análisis comparativo de las distancias 

en millas naúticas, de los puertos mexicanos, asiáticos 

y de Europa Occidental, respecto a algunos de los Estados 

Unidos. Podemos constatar, por ejemplo, que el puerto de 

23/ Buzo de la Peña, Ricardo. "La Industria Moguiladora de-
Exportacibn". mecanocscrito inédito, Seminario de Econo
mía Internacional, Facultad de Economia, UNAM, 1985. 



HA P A A. 

Distancias geogr.1ficas <Xl'{'Orativas entre los centros 

Udustriales de E.U.A. y los paises mac;'.Uiladores del 
SU:leste Asiatico y Ml'.xico. 

FUml'E: Bank of l'rnerica, N.T & S.A. 

... 

C' ,, 

El tie!!p:> de transporte en ptaredio del norte de Mllxioo hacia aloan 
centro J.Mustrial del sureste o suroeste de los E.U .A. es de 2 o 3-
dtas; mientras que desde alcn1n pais del sudeste asiatico se alaroa 

a 4 o 5 semanas. 
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Ensenada por el ledo del Pacifico se encuentra a 58 millas 

naúticas de San Diego California contrariamente Bankok 

(en Tailandia), Keilum (Taiwan), Osaka (Japon) a 8040, 6013 

y 5219 millas naúticas respectivamente. Mientras que por 

el lado del Atlántico el Puerto de Progreso Yuc., se encuen

tra a 652 millas naúticas de Hiomi y en contrapartida Hambur

R.O (en Alemania), Londres (Inglaterra), Belfast (Irlanda) 

y Estocolmo (Suecia) a 4 412, 4105, 3850, 4974 millas naúti

cas respectivamente (Ver cuadro 3). 

3.3.3. Créditos Preferencieles. 

Le desconcentraci6n de los trámites administrativos ha sim

plificado la aprobaci6n y rapidez de los programas de maquila 

la autorizacibn de los permisos temporales en todo el 

territorio nacional. En palabras del Lic. José H. Martinez 

Ayala (Exdirector General de Promoción Industrial y Desarro

llo Regional de la SECOFI) el esquema administrativo de 

la Industria Maquiladoro es de los más sencillos y no impli

de la solicitud especifica can trámites engorrosos. "Antes 

de aprobaci6n del programa de maquila, el procedimiento 

solicitarlo, lo cual puede 

de la SECOFJ en el interior 

no le toma más de un mes; de 

hacer en cualquier delegación 

del pais, y presentando dicha solicitud debidamente requi-

sitadn, no debe tardar arriba de uno semana lo. resolución 

respectiva •111 ll_/ 

Paralelamente a los trámites administrativos sencillos, 

las maquiladoras tienen a su disposición la prestación de 

servicios en Derecho Corporativo, Contaduría Pública, Admi-

Entrevista realizada por la Revista Pequeña y Mediana -
Industria, "Consideraciones sobre la Coordinación y Promo 
ción de la Industrie Maguiladora'', en ''Maquiledoras una
Llave pare la Exportación'', PAI, a~o 7, N~m. 63, Marzo -
de 1987, o. 20. 
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nistreci6n de Recursos Humanos, Comercio Exterior los 

serVicios especializados de las Sociedades Nacionales de 

Crédito. 

a) Las Sociedades Nacionales de Crédito. 

Las sociedades Nocionales de Crédito (S.N.C.) que tradicio

nalmente han sido las más activos en este campo de actividad 

son BANAMEX, BANCOHER, SERFIN, y COMERHEX fundamentalmente. 

Los servicios financieros especializados la promoci6n 

activa, que vale la pena mencionar, que el sector bancario 

ha puesto a disposici6n de la comunidad maquiladora en México 

se ha fundado en los siguientes factores: cuadros técnicos 

especializados y vinculados con el sector empresarial poten

cialmente maquiledor, conocimiento pleno de la organizoci6n 

industrial del sector en el interior del peis y en el extran

jero, disponibilidad ágil en los créditos y la "cxperiencia 11 

derivada en veinte años de ser un pais receptor de empresas 

maquiladoras. 

La Banca Mexicana por medio de las Sociedades Nacionales 

de Crédito ha apoyado el desarrollo de la industria maqui

ladora de exportaci6n en México e través de apoyos especiali

zados en les ~reas de: esesor:fas y promoci6n, créditos a 

corto plazo, servicios de tesoreria nacional e internacional, 
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fiduciarios y de_capital de riesgo. 25/ 

b) La Banca de Desarrollo. 

El papel que h·a desempeñado la Banca de Desarrollo se ha 

intensificado en los 6ltimos afias como ~romotor de la indus

tria maquiladora. Los recursos crediticios de apoyo y finan

ciamiento preferencial al sector maquiledor se cir~unscriben 

en las lineas trazadas por el E.Jecutivo Federal de apoyo 

a las exportaciones manufactureras 

la planta industrial. 

la modernizaci6n de 

Le actividad del Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bencomext) desde 1984 por medio de sus apoyos financieros 

12,/ Les asesorías, han tenido como finalidad proporcionar in 
formación estrótcgica sobre la opcraci6n de las maquila
doros, sus aspectos legales, es! como, de lo comerciali
zeci6n¡ les promociones a través de corresponsalías 
delas propias instituciones en el extranjero han promo
cionado en el exterior a industrias como la de auto
transportes. eléctronica y metalmecánica¡ los créditos 
otorgados (quirográficos. comerciales, para capital 
de trabajo y de activos fijos) se han canalizado para 
la infraestructura en parques y naves industriales. 
arrendamientos y financiamientos preferenciales u pro
veedores de las maquiladoras a través de fondos de 
fomento y líneas de cr~dito Fomex a e~portadores indi
rectos¡ los servicios de tesorería nacional e interna
cional se han dirigido a asegurar los rendimientos 
de las maquiladoras en el pais y en el extranjero, 
estos servicios se concentran en cobranzas (giros, 
y Órdenes de pagos), cambios, inversiones a plazos, 
cuentas de cheques; debido a la perticipaci6n mayorita
ria del capital extranjero en las maquiladoras los 
servicios fiduciarios han sido el canal, a través de 
fideicomisos pera adquirir activos fijos (naves indus
triales o terrenos) para establecer y operar les plan
tes industriales. Asi mismo los fideicomisos han apoyado 
la administraci6n de recursos humanos y financieros. 
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se na canalizado a instrumentar seis programas financieros 

que persiguen fortalecer al sector externo mediante las 

exportaciones manufactureras. De entre los cuales el "Pro

Rrama de Financiamiento para la Industria Haquiladora 

Zonas Fronterizas". es el que nos interesa destacar, se 

subdivide en: 

l. Programa de Financiamiento a la preexportaci6n. 

2. Programa de Financiamiento a la Exportaci6n. 

3. Programa de Financiamiento para Proveedores de Haquila

doras. 

4. Programa de Financiamiento ~n Divisas para la Exportación 

(PRDFIDE). 

5. Programo de Financiamiento de Inversiones Fijas de Em

presas Vinculadas a la Exportación de Bienes y Sercicios 

(PRDFIDE). 

Los programas financieros y de garantlas arriba 'enuncia

dos parten de la 11 filoaofia 11 de que la industria maquiladora 

de exportaci6n y las empresas ab~stecedoras de Zonas Fronte

rizas requieren de recursos financieros para ampliar el 

·desarrollo de sus actividades. En virtud de que han contri

buido al ritmo de actividad económica nacional al ampliar 

su volumen de operación y al desarrollo de la planta indus

trial fronteriza. 

Por les rezones mencionadas BANCOMEX-FOMEX han implemen

mentado sus programas financieros para apoyar a: 

1. La industria maguiladora: mediante financiamientos para 

el equipamiento, p roducci6n, exi.stenc i as, importoci6n 

de insumos, ventas de productos y prestaci6n de servicios 

elaborados en México con destino al exterior. 
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2. Las empresas ubicadas en las zonas fronterizas: mediante 

financiamientos pera 

tencies, importaci6n 

el equipamiento, producción, exis

de insumos, ventas de productos 

y servicios a prestarse dentro de estas zonas. 

3. Les empresas abastecedoras de zonas fronterizas: a tra

vez de financiamientos para el equipamiento, producción, 

existencias, importación, ventas de productos y de servi

cios con destino a estas zonas. 

Los programas financieros mencionados comparten la 

cerecteristica general de que los recursos del programa 

están apoyados por el FOMEX (el cual persigue apoyar e las 

industrias más productivas del pais en materia de cnptaci6n 

de divisas, empleos, capacitaci6n y adiestramiento industrial 

de la mano de obre) y se destinan a aquellas empresas de 

poducci6n manufacturera cuyo capitel social, sea mayoritaria

mente mexicano en un 51% y tengan un grado de integraci6n 

nacional de 30%. :!:J!.../ Hay que aclarar que el monto de los 

créditos y las condiciones de los financiamientos exhiben 

ceracter1sticas distintivas. 

Por otro lado, Nacional Financiera cc;nparte la convic

ci6n de que lo maquila y la industria manufacturera orienta

da el exterior constituyen la posibilidad de que México 

conquiste los mercados internacionales, se conviertan 

la reciente en el motor de la reconversión industrial 

estrategia 

dora) ••• es 

de industrializaci6n" ••• 

una plataforma una 

(le industria maquila-

palanca importante para 

acelerar la reconversi6n industrial y es así como debemos 

26/ Al respecto véase, "Programas Financieros para la Indus-
tria Maguiladora de Exportaci6n 1

', oo. cit., PAI, ' 1Haqui
ledoras una llave para ••• 11

, 1987, op. 11-16. 
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ubicarla dentro de nuestra estrategia de desarrollo". '1:J..L 

Resumiendo, es tal le creciente importancia de la Indus

tria Maquilado re que la Banca de Desarrollo, representada 

por el Banco Nocional de Comercio Exterior y Nacional Finan

ciera, la han apoyado con programas financieros preferencia

les. Ven en ella el medio inmediato para impulsar la moderni

z.aci6n y la reconversi6n industrial del sector manufactu

rero fuera de las zonas fronterizas. 

En especial pretenden incorporar el subsector de la 

industria pequeña mediana e las actividades de maquila. 

3.3.4. Ventajas Legales. 

a) Las Franquicias Aduaneles: 

Las fecilidndes arancelarias que les autoridades mexicanas 

ll/ lbidcm, p. 8 
Los programas financieros de Nacional Financiero para 
el año de 1987 contemplar&n una, derrama de 3.5 billones 
de pesos que se canalizaron a traveS de ocho programas
crediticios: "Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Industria''; al 11 Subsector Informal de la Microindustria 11 

"Financiero a la Reconversibn Industrial 11
, a la "Indus

tria de Bienes de Capital 11
, 

11 Financiero al Sector Turis
mo", al "Desarrollo Regional, "Mediante Aportaciones 
de Capital Accionario¡ de "Desconcentración" y el de 
''Programa de Aliento y Orientaci6n a la Industria Maqui
ladora de Exportación". Este último, tiene por finali
dad acrecentar el crecimiento del sector maquilador 
además o través de los servicios financieros de la 
Banca de Fomento elevar las ventajas de México, no 
sblo en términos de mano de obra e infraestructura. 
Tal programa contempló apoyos credicticios en condicio
nes preíerenciales (financiamientos para construcci6n 
de naves industriales y adquisiciones de maquinaria 
equipo de origen nacionales), asesortas a los inversio
nistas extranjeros para la ubicaci6n de sus plantas 
industriales• exposici6n de productos oferentes y en catálogos para 
cqntactar a los demandantes extranjeros con los oferentes mexicanos. 
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prestan tanto, a la importación temporal, como, a la reexpor

taci6n de ,Productos maquilados se cent.re en: 

Importación libre de impuestos para la adquisiCión de 

materias primas 1 maquinaria, herramienta y refacciones

que estas industrias consideran necesarios para la pro

ducción. Las materias primas deberán de permanecer en 

el pais en un plazo no mayor de seis meses y la maquina

ria y .equipo en un plazo prorrogable de acuerdo a la 

vigencia de los programas de maquila autorizados (articu

~os 7 y 8 del Decreto del 13 de agosto de 1983). 

Las importaciones temporales de referenc.ia tendrán que 

pagar una fianza (del 40% del crédito fiscal correspon

diente a los insumos y del 60% a la maquinaria) a fiO 

de garantizar que las mismas salgan del pais cuand~ 

dicho programa haya terminado (articut"o 28 del Decreto 

y 141 del Cbdigo Fiscal de la Federación). 

Se puede deducir para efectos de exportación la merma, 

residuos y desperdicios de producci6n. "Pare los fines 

del presente Decreto ••• (les mermes),, .de los procesos 

productivos y cuya integraci6n al producto que retorna 

al exterior no puede comprobarse y ••• (los desperdicios 

residuos) .•• Ambos serán deducidos las cantidades 

importadas" (Articulo 10). 

La exportación de los productos ensamblados o procesados 

aprovechan el tratamiento arancelario de los Estados 

Unidos. Las fracciones 806.30 y 807.00 permiten la reex

portaci6n libre de impuestos de insumos y componentes 

de origen norteamericano que fueron procesados o armados 

en el exterior. Estas fracciones s6lo gravan el valor 

agregado en México. Aunque dependiendo de la naturalcza

del producto, los bienes maquilados pueden entrar bajo 

~l régimen preferencial a los paises en desarrollo libre 

de impuestos del Sistema Generalizado de Preferencias. 
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. _: .·-. -.:· ' ,_·: _, ,. ... )'· ·. ·~ 

La._ ubiCa_~~~n. -~d_,~ _.{~.-~:_:-:'.~m~·{_~~-~~i_e~tos ma_qu1:1~-dores no se ha 
1 imi ~'~d~· ú~-ic;;~-~~-~~~~~-:f:~~~\-,\~-~'.;'.· ~-~-~~·~~ ... 1 ibÍ-~s, · sino, que se ha 

: amp~i-~do_ --~;· .. oi:r.as:>·zo:Oa_s-·.: )'.pd\i~;~_r18ies ubicadaS en todo., el 
te~r-Í:.tor-io'·-~-~~-i~~~Y~·:\}·~-'.~ ·,:~ >· 

- ··Éfe~1tiYam'ent:~· ·''~\-··;· ·a-~-_bi~~~n~- Federal ha determinado. el 

e'~~abie~·¡-~¡·~-~~i~~_,:~d~ iona·S·'·pr10riÚ1rias ·con' suficiente inf.ra

esír'ti'~t~~~ '~~~·a.· iá -ub-:ica'ci.ó~ .. de empresas maqui,ladoI-aS bajo 

el cri.terio 'ie- .dé;~·co~ce'Otracibn · i~d'ustrial en: Gómez .P.al~
cio o'go •. ·_, Te_pi~.; 'N~-~·-~··cd~- _Gu~m/rn_· y ·Manzanili;:- J81·~ 1 ú!u·a-. 

oan, Mich •• '.l'U·xtla ·c~tiér~.~z 1 .. Chis. 1 y Orizaba, Ver.: ·adem~s 

de los ye t'redici?nales. centros motricez de exportación 

de M6xicali, Cd. Juárez, Piedras Negras, Nuevo Lared6, .Rriyno

sa y Matamoros. Al re~peCto. véase los Centros Motrices ·pa.ra 

el Desarrollo Industrial contenidos en el mapa B. ~/ 

c) Intervenci6n de las Instituciones Póblicedes Privadas. 

Debido el amplio espectro de injerencia de le industria 

maquiladora. En el país intervienen una amplia gama de ins

tituciones gubernamentales, asi como de sectores privados 

especializados para la promoci6n de maquiladoras. 

Sector Oficial: 

En la autorización de los programas de maquila partic"ipan 

un buen n6mero de entidades gubernamental~~' l~s c~ales 

son: 

e) Secretaria de Relaciones Exteriores: autoriza el registro 

V6ase1 Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) 1 --

11M6xico: la Industria Maguiladora una Alternativa para-
su Inversibn.'' Folleto, Mixico, D.F., 1984, p. 10. 



MAPA B. Centros irotrices para el desarrollo industrial 

O Centros futrices pu-a la descaicentracion ind 

A Centros m:>trices de exportació\ (lraquiladoras) 
© Centros =trices de .inpul.so industrial selectivo 

• Centros m:>trices de .inpul.so industrial regia>al 

a Puertos Industriales 

ftJENI'E DCE , " Hlbdoo la in:hlstria maquil.adora una alternativa para su inversidn ", 
Hl!xJ.co D.F., 1985 • 



b. 

c. 

98 

l~gal y cons~~tuci6n ~e la firme mequiladora. 

Secreta~{~~:· cÍ-e 

la política 

!adoras. 

Com_ercio ~ __ Fo~'en ~-c,._~_~ridu:~-~-~-{-~i'::f_-:{~~~~\~in~, . 
las resol.uciones eplicab,les ':'i(~?í·~:;¡·:"-'~a-Qui- ·. 

~-e-cretar_ia de Heci~nda y Cr~d:f:,to Públi_~.o y \~ Dii-.ecci6n 

..~:n·e_7a1~. T de . A"duanes:' v181ia sU:.· ¿;~e_r-~'.~i-~n y i~ ;,.pói'lfice 

de importaciones temporaleS. 

d. Comisi6n Intersecretariel pare el Fomento de la Indu

tria Maquiladora: coordina las funcione~· de les dependen

cias y la integren las Secretarlas de Gobernaci6n, Pro

grameci6n y Presupuesto, la del Trabajo y el Banco Nacio

nal de Comercio Exterior. 

La Comisi6n Intersecreterial es el máximo organo en 

toma de decisioneo de política de fomento a la industria 

maquiladora conforme al articulo 33° del Decreto del 

13 de Agosto de 1983. 1!1./ 

El articulo 34 creá el Comité Consultivo y el Consejo -
Nacional de la Industria Moquilndoro y las asociaciones 
locales de empresas maquiladoras. Ambos como Rrupos de -
trabajo de la Comisi6n Intcrsecretarial. 
En el procedimiento administrativo para establecer 
formalmente una maquiladora figuran! las Secretarlas 
de Finanzas de los Estados (poro obtener la licencia 
del registro del patr6n estntal de causantes); la 
SEDUE (la cuál otorga los permisos de construcci6n 
e inspecci6n); el gobierno municipal (para la obten
ción de la forma de registro para el pago de impuestos); 
el IMSS (otorga el registro para las cuotas obrero 
patronales); el INFONAVIT y la S.P.P. (registro para 
la Dirccci6n General de Estadística); y la SECOFI (rc
Ristro Nacional de Inversiones Extranjeras). 
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e. La Banca de Desarrollo: BANCOMEXT, NAFINSA, FOGAIN, 

FOHEI y FOMEX. Y las S.H.C.: BAHAMEX, BAHCOHER, SERFIH 

y COHERMEX. 

Sector Privado: 

e. Consultores: Canacintra, Conseja Nacional de la Industria 

Maquiladora de Exportac16n, American Chamber of Commerce 

of México y la Cámara de Comercio México-E.U.A. 

b. Bufetes especializados en asesoría administrativa. 

c. Despachos especializados de contadores. 

d. Secci6n Comercial de la Embajada de los E.U.A. 

e. En el extranjero: los bancos comerciales, bufetes de 

abogados, despachos de contadores (price cuaterhouse, 

delois, , Haskins 

tares privados 

Sharing, Governor 

and sella, pitt-marwick ••• ) promoto

oficiales (Committe far Production 

of Texas Office of Economic Develo-

ment. Production Sharing International, LTD., Texas 

Economic Development Commission, U .S. Depto of Commer

ce ••• ). 30/ 

d. Ventas al Mercado Interno 

A las plantas maquiladoras que se encuentran en opera

ción se les permite la venta de su producci6n al mercado 

nacional. La SECOFI determina el volumen y valor de la pro

ducción que podrá ser vendida al interior en un 20% de su 

30/ Compilación realizada por la Direcci6n Adjunta de Comer
cio Exterior del Banco Internacional; ''Propuesta para 
el establecimiento de Procesos de Maquila en México vía
Banco Internacional. S.N.C. 11 • 
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producción anual como máximo .. El acceso al mercado 'interno 

de las ventas de las maquiladoras no se permitlan en el pasado, 

sin embargo. se pretende que no afecte a los productores 

nacionales (articulo 13º). 1J_/ 

e) Politices Migratorias. 

La industria maquiladora cuente con otra facilidad más; 

la politice migratoria preferencial para sus ejecutivos 

y sus técnicos, El artículo 36° del Decreto de 1983 permite 

a la Direcci6n General de Servicios Migratorios de la Secre

toria de Gobernaci6n la outorizaci6n para que el personal 

lo operacibn de las extranjero técnico necesario para 

maquiladoras se internen en el país. El permiso es de seis 

meses, el valor de la solicitud es de 89.44 USO, y puede 

ser renovado cuantas veces sea necesario. 

La ágil y rápida migraci6n en ambos lodos de le frontera 

sobre todo cuando los empleados norteamericanos tienen su 

residencie en el ledo americano, Dalles ó McAllen Texas 

por ejemplo, represente para las firmas norteamericanas 

ahorros por concepto de rentas, viáticos 

afines. 

otros gastos 

3.3.S Infraestructura Física y en Recursos Humanos. 

La infraestructura fisica (comunicaciones y parques indus-

triales equipados con luz, ague demá:; servicios) y le 

ooblaci6n econ6micamente active, en muchos casos desempleada, 

en edad de trabajar concluyen el cuadro de les regelias, 

subvenciones, subsidios y tributos que la economía mexicana 

:D.I El Decreto de 1983 establece que las ventas podrán efec
tuarse siempre y cuando las maquiladoras mantengan un -
Rrado de inteRreci6n nacional minimo (GIN) establecido-
para el producto, misma calidad, cumplan con el requisi
to de divisas, pa~uen sus impuestos internos y presten-
su asistencia t6cnica a los proveedores nacionales. 
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otorga al capital extranjero via maquiladoras. 

Efectivamente, además de contar con una abundante mano 

de obra, calificada y no calificada. México cuenta con una 

amplia infraestructura que' el capital transnacional aprovecha 

con creces. El pals cuenta, pnra el año de 1983, con 45 

110 km de extencibn en carreteras que comunican a las ciuda

des más importantes; 24 799 km en vías ferroviarias: 40 

aeropuertos, 79 turisticos, 22 militares, 20 industriales 

y 45 comerciales: 6 millones cuatrocientas nueve mil redes 

telef6nicas, 873 es toe iones de radio y 405 de televisi6n; 

por Último, uno basta extensi6n de parques ciudades 

industriales. Estos últimos se encuentran ampliamente difun

didos en Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. 

En la actualidad la creaci6n de Parques y naves indus

triales se encuentra apoyada financieramente por el Fidei

comiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques y 

Ciudades Industriales (FIDEIN). ''En este sentido el Fideico

miso ha otorgado financiamiento para la construcci6n de 

naves industriales con características especificaciones 

técnicas de calidad internacional, lo cual constituye un 

atractivo impar tan te 

en el pais". :J.1./ 
maquiladoras pueden 

para el asentamiento de maquiladoras 

Sin embargo, junto a estos apoyos las 

adquirir sin impedimento mediante un 

fideicomiso bienes raíces en el interior del país, costas 

y franjas fronterizas. O Bir.n arrendar bienes hasta por 

un máximo de 10 años. 

Finalmente, para concluir este apar~odo las maquiladoras 

en su conjunto pueden ampliar sobre la base de los programas 

de fomento ya enunciado sus programas de maquila (donde 

Ve&se, ''Parques Industriales donde se han Establecido In 
dustrias Maguiladoras de Exoortaci6n 11

, oo cit., PAI, p. 
39. 
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las empresas mexicanas firman contratos de maquila o bien 

realizar coinversiones con empresas extranjeras), integrar 

insumos nacionales (de empresas proveedoras medianas y peque

ñas) utilizar la capacidad instalada ociosa, producto 

de la contracci6n del mercado interno. 

Además la "estabilidad" social y laboral del pais 

fungen como una gorantla más a las exigencias de la inver

si6n extranjera. 

4. La Industria Haquiladora en el Ajuste Estructural de 

Economía Mexicana en la D~cada de los Ochentas. 

En el punto anterior observamos como a lo largo de los últi

mos veintitrés años el gobierno mexicano ha manifestado 

su enorme interés para fomentar a la industria maquiladora 

de exportacibn. 

Las politicas de promoci6n oficial se han tornado más 

"agresivas" en la década de los ochentas, tal como lo 

constatamos anteriormente, en comparaci6n con las ejecutadas 

en los años sesentas y setentas. Al grado de que las ventajas 

comparativas de México rebasan con un amplio margen a las 

ofrecidas por los demás pal.ses maquiladores. De este modo, 

en la actualidad México mantiene una estructura de costos 

de producci6n sumamente baja que le permite ser uno de los 

principales paises maquiladores del mundo. 

Efectivamente, en los Últimos años nuestro pols goza 

de cierto "prestigio internacional", pero no en el plano 

de .éxito de su politice de desarrollo econ6mico ni en el 

fortalecimiento del empleo los salarios, sino, en las 

amplias facilidades que otorga a la inversi6n extranjera. 

Al extremo, de que incluso en opini6n de algunos representan

tes empresariales norteamericanos, a manera de ejemplo, 
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los bajos salarios pagados a obreros mexicanos con respecto 

al d6lar son casi "regalo". Este aspecto es producto 

de la vesta gama de regalias (en infraestructura, bajo.s 

salarios, servicios subsidiados, estabilidad política 

laboral, et.) estímulos gubernamentales desmedidos a lo 

industria maquiladora. 

En la década actual las políticas gubernamentales de 

fomento a la industria maquiladora de exportación: jurídicas, 

crediticias, cambiarias arancelarias se han constituido 

en uno de los mecanismos claves que han dinamizado el compor

tamiento y expansi6n de los principales indicadores económi

cos (empleo, establecimientos valor agregado) de éste 

sector industrial. 

El relajamiento la flexibilidad de la legislaci6n 

mexicana (PND, el Decreto y la Ley de Inversiones Extran

jeras, etc.) de 11 regulaci6n y "control" as! como la amplia 

~ama de programas de fomento gubernamentales, encuentran 

su sustento, a nuestro parecer, en el ''nuevo modelo de ocumu

laci6n'' basado en lo cxportaci6n manufacturera y la lnversi6n 

Extranjera Directa (IED). 11,/ Los cuales, se pretende, 

El 23 de Enero de este año el actual Secretario de 
Comercio y Fomento Industrial. el Lic. Jaime Serra 
Puche, en una conferencia de prensa destac6 las princi
pales características de la inversibn extranjera, que 
hacen de ella un instrumento clave en la actual estrate
R.ia de desarrollo económico de H~xico, las cuales son 
las siguientes: primera, la inversión extranjera propor
ciona recursos a la economí.a; segunda, lo invcrsi6n 
extranjero viene acompañada de nuevas tecnologías que 
impulsarán del desarrollo tecnológico del pa1s; y terce
ra, la inversión extranjera promueve las exportaciones 
no petroleras, porque esta asociada a procesos producti
vos que tienen una clara orientaci6n exportadora. Al 
respecto véase, Serra Puche, Jaime. "Fomento Industrial, 
Comercio ~xterior e Inversi6n Extraniera 11

• Revista 
Mercado de Valores, NAFINSA, año XLIX, Núm. 3, Febrero 
de 1989, p. 3. 
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dinamisen la modernizacibn la reconversi·6n ·industrial 

del aparato productivo nac'ionél en ·~-l<·:con-Í:.é~-t·o' del_~:,aJ~ste 
estrUctural de la econom!a -mex.ic~~~':' ~éfC'·-."{a ··d·~·~a·da ·de los 

. ,,_;_, .. -~ 
ochentas. 

4,1 El Suevo Modelo de Industrialiia~i~n~ 

El manejo y vivencia amarga de le politice de industria

lizaci6n sustitutiva , 1!!..I exigio para el Gobierno Mexicano 

J!/ Sin pretender realizar un exámen exhaustivo sobre el 
modelo sustitutivo de importaciones, consideramos necesa
rio anotar algunas líneas de éste: 

1. La agudizaci6n del desequilibrio externo se tradujo 
en el agotamiento del modelo; el crecimiento econ6mico d~ 
pendía enormemente de las importaciones de bienes interm~ 
dios y de capital. 

2. Después de 1976 el proceso de desarrollo econ6mico se fill 
co en la exportaci6n de petróleo y en los préstamos del -
exterior. A inicios de los setentas la política de indus
trialización seguida di6 signos claros de a~otamiento al
hajar los precios internacionales de las materias primas, 
nuestras exportaciones no podían compensar el alto volu-
men de bienes importados. Por lo que los descubrimientos
petrollferos de fines de los setentas y el exceso de li-
quidcz del sistema financiero internacional estimulo un -
flujo creciente de capitales hacia el país. 

3. Esta forma de liquidez y financiamiento dirigidos a la -
economía dió lugar a una formación de capitales sin prec~ 
dentes, la cual resultó ser muy vulnerable a los vaivenes 
de la economía internacional. 

4. El desequilibrio externo en 1981 en la cuenta corriente -
sumo un déficit de más de 10 mil millones de d6lares. En-
1982 la astringente contracci6n de las importaciones, la
reducción de los niveles de producción, la restricción de 
divisas y la suspensión del servicio de la deuda externa
en agosto de ese año Reneraron una reducción del déficit
en cuenta corriente. 

5. E~tos aspectos configuraron la dolarizaci6n de la econo-
mia y junto a la devaluaci6n del peso aceleraron la fuga
de capitales, resultando afectadas las reservas interna-
cionales con un saldo neRativo de 3 185 millones de dóla
res. 
Concluyendo, la insuficiencia de ahorro interno. inver--
si6n y mavor déficit comercial se contrarrest6 con mayo -
res créditos: lo cual provocó. que esta estrategia de de
desarro1 lo desenvocará en una crisis de deuda externa. Al respecto-

veáse, Huerta, G., Arturo. "Economía Mexicana más allá del Milagroº. 
Instituto de Investigaciones Económicas ( IIE), UNAM, México, la. ed. 
1986, pp. 63-123. 
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la r"ormulD.c16~ ,d,.e Un proyecto nacional que redefini6 y con

cret6 ·i~ _recie'TI~~ estrategia de crecimiento e industrializa

c~6n .~ ·." ses~.lr ·e·n ·los años venideros. Donde el sector indus

trial dél. país _(conformado por los sectores de bienes de 

consumo, inter-medios y de capital) se con\•ierte en el princi

pal actor de esta estrátegia. 

A la par se busca la integraci6n hacia dentro del sec

tor industrial y su articulaci6n con la economía internacio

nal volverlo crecientemente competitivo en los mercados 

mundiales de bienes manufacturados. 

La adhesi6n de México al Acuerdo General de Aranceles 

Comercio (GATT) fungió como un elemento de presión poli

ticamcntc para promover el cambio estructural y la apertura 

comercial racionalizando la protecci6n. 

En si se busca incorporar la planta industrial 

la dinámica tecnol6gica y adaptaria e los patrones del comer

cio mundial de manufacturas. 

En este contexto parece ser que la única opción estra

tégica para superar los rezagos estructurales es la "moder

nizaci6n económica" en donde la llamada reconversi6n indus

trial es el eje del cambio estructural. 

La reconversión industrial entendida como un proceso 

de reorganizaci6n rcorientaci6n del aparato productivo 

por empresas y remas industriales, pretende elevar los nive

les de competitividad y productividad para que los bienes 

manufacturados sean competitivos en el exterior. Para lo 

cual se pretende alcanzar los siguientes objetivos: superar 

el arcaico modelo de desarrollo sustitutivo; como contra

partida insertar a las manufacturas mexicanas en les corrien

tes mundiales de comercio; esparcir las actividades indus-
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triales en regiones distintas al norte ·y centro del pais; 

y sustentar la nueve era posindustrial.'en·.1~_:m~jor•aiticula

ci6n lntraindustrial e intersectorial ~que i~plicar!a la 

conformaci6n de vlnculos estrechos y ai::-ticul&dos entr.e las 

actividades primarias. industriales~ te¿nol6gicas y' de servi

cios. 

En otras palabras se busca fortalecer una planta indus-

trial que genere divisas 

desarrollo econ6mico. 

sea el motor del crecimiento 

En esta perspectiva la actual politice de industria

lizaci6n en su afán de reconvertir estructuralmente al apara

to productivo conlleva forzosa y atomáticamente a inscribir 

a la industria maquiladora de exportaci6n, como confirmamos 

nnteriormente al referirnos al Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988, en una posicibn estratégica y prioritaria dentro

de la pol:!tice econ6mica de cambio estructural fomento 

a las exportaciones manufactureras. De este modo la rccon

versi6n industrial pretende que la capacidad excedente de 

la planta productiva se oriente hacia la exportación a través 

de las maquiladoras, mediante el abastecimiento de insumos, 

y a la vez estimule el desarrollo tecnol6gico (Velise Grá

fica l), 

Sin embargo, consideramos importante señalar que se 

Pretende incorporar a las empresas medianas y 

éste ceracteristico mecanismo de reorientaci6n 

pequeñas en 

industrial 

el proveer de partes y componentes e la industria maquilado

re de exportación. 

4.2 El Papel Estratégico de le Inversión Foránea y el Impulso 

e las Empresas Medianas y Pequeñas. 

La inversi6n extranjera he adquirido un peculiar redimensio-



FUENTE: Elaboración propia del autor. 
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namiento en el nuevo patr6n de acumulaci6n de capital, que 

le ha colocado en le piedra angular de le renovaci6n de 

la estructura econ6mico. del pe is. Es decir, la. politice 

macroeconómica así como su sutento legal y jurídico denoten 

una clara tendencia a impulsar la mayor interacci6n de les 

empresas privadas públicas con las empresas foráneas. 

Para de este modo modernizar y reorientar al aparato produc

tivo a las corrientes mundiales de comercio. Es decir, la 

modernizaci6n industrial y la Inversi6n Extranjera Directa 

son la base que enmarca el nuevo modelo de industrializaci6n 

del país. "Es la vio escogida para usar a la inversi6n ex

tranjera en la renovaci6n de la estructura econ6mica y f6rmu

la para mitigar el angustioso lastre del servicio de la 

deuda externa. "35/ 

El propio Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) esta

blece que en releci6n e la inversi6n extranjero, lo política 

dejaré de ser defensiva pare tomarse más activo y promo

tora de la inversi6n extranjera: que complemente el ahorro 

interno coadyuve al logro de los objetivos del propio 

PND. 

Concretamente el marco jurirlico vigente refleja en 

su evoluci6n, cuya fuente de inspireci6n es le inalterable 

Ley sobre la materia que dota de marzo de 1973 de la que 

yo hicimos referencia, un trastocamiento que estimula con 

creces a los inversionistas extranjeros. 

De las cuatro últimas Resoluciones en materia de inver

si6n extranjera , emitidas por la Comisi6n Intersecretarial, 

;J.i/ Instituto Mexicano de EstrateRia, S.C. 1'El Papel de la -
Inversi6n Extronicra en la Apertura Econ6mica'', Revistn
Mercado de Valores, NAFINSA, año XLVIII, Núm. 21, Noviefil 
bre 1 de 1988, p. 20. 
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la última de febre-ro de 1988 refleja la franca intenci6n 

de imp,ulsar les inversiones foráneas en el s":ctor maquila

dor de exportación e integrar a las empresas medianas 

pequeñas a este sec'tor. 'l.§_/ 

Dichos pronunciamientos reafirman la .posibilidad de 

que los inversionistas extranjeros,._adqu_ierar:i_-. ,hasta el 100% 

del capital social de les empresas, captt·a:11Cen sus pasivos 

en moneda extranjera por invers.ión, (s~a,-ps) y participen 

de los apoyos crediticios prefer_en".ia!.e~-.~-~e·-:~ist~ma Bancario 

Nacional. Colindantemente se pe~mit_e--~,e __ in~~al~ción de nuevos 

establecimientos, la relocalizaci~n fie;;~?S -:mis.mas y la fabri-

cación de nuevos productos. 

Podemos entonces afirmar qu·e, a ,~afz de las Últimas 

modificaciones en la regulaci6n sol?i-e Inversi6n Extranjera 

Directa en M6xico, se gestan nuevos apoyos y campos f~rtiles 

de acci6n que pueden quedar sistetizados en la Gr&fica No. 

l. 

Evidentemente tal como se aprecia en la descripción 

anterior a los empresas maquiladoras se les permite instalar 

nuevos establecimientos, pero esta posibilidad se amplia 

los demás empresas extranjeras cuyo ram_o de actividad 

es diferente. Es decir, estas últimas pueden abrir y operar 

empresas de carácter educativo, recreativo, habitacional 

de prestaciones de servicios administrativos, asistenciales, 

etc. 

36/ Incluso la Resolución General número 15 de la Comisión -
Nacional de Inversiones Extranjeras, publicada en el Dia
rio Oficial del 2 de Septiembre de 1986 1 había estableci 
do ya las primeras bases normativas en materia de apoyo
y fomento a la pequefia y mediana industria, asi como s11-

vinculación con la inversión extranjera. Al respecto ve~ 
se, 11 Comisi6n Nacional de Inver~iones Extranieras de los

11 Sociedades Financieras Internac1onalés para el Desarrollo 
Revista Mercado de Valores, NAFINSA, año XLVI número 37," 
15 de Septiembre de 1986, pp. 877-879. 
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Lns empresas extranjeras en su conjunto, sean maquila

doras no, pueden relocnlizar sus plantas industriales 

de servicios o comerciales en zonas geográficas determinadas 

por la descentrelizaci6n industrial. Asimismo, quedan sujetas 

sus ventes o servicios a algunos parámetros condicionantes. 

Las empresas extranjeras ye establecidas con les facili

dades que otorga el gobierno podrán diversificar su produc

ci6n mediante articulas que requieren los nuevos segmentos 

de mercada derivados de la apertura comercial y le exporta

ci6n. 

Sin embargo, el aspecto que nos parece más importante 

destacar, junto e los aludios, es le emergencia de les peque

ñas y medianas empresas nacionales en el nuevo patrbn de 

acumulaci6n. 

Las industrias medianas pequeñas recientemente se 

les ha visto como el vehi.culo más inmediato para integrar 

parte de la planta industrial con la industria maquiladora. 

Al proveer de insumos, partes y componentes a este sector 

en expansibn. Esta modalidad permite a los inversionistas 

foráneos adquirir hasta el 100'.t del capital social de estas 

empresas. 

4.3 El Infl\1jo de unR Economla Desvastada en el Esplendor 

de la Industria Maouiledora. 

El agotamiento y eclosibn del modelo sustitutivo de importa

ciones caracterizado por una politice industrial proteccio

nista que deteriorb les exportaciones y el sector agrico

la, aumento el déficit fiscal, agudizb el desequilibrio 

en balanza de pagos, incremento los débitos con el exterior 

y le inflaci6n. Determin6 el merco de la severa contracci6n 

econ6mica del país a inicios de la década. En estas circuns-
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tancias le tarea inmediata de la administraci6n pasada fue 

la de intentar equilibrar a la economia agonizante heredada 

mediante la adopci6n de un nuevo modelo de desarrollo indus

trial exportador, que prioriza: la apertura comercial 

el fomento a las exportaciones manufactureras, la subvalua

ci6n del tipo de cambio, el control de la inflaci6n, la 

correción de las cuentas del sector externo la menor inge-

rencia del Estado en la actividad econ6mica, en menor 

medida el fortalecimiento de los niveles de empleo, salarios 

el manejo de la politice econ6micn fue en t~rminos de 

una severa .Y dr&stica politice recesiva de ''ajuste'' y ''esta

bilizaci6n• que ha deprimido con dureza al mercado interno. 

En efecto, el menor crecimiento de la actividad econ6mi

ca se reflej6 en el comportamiento de las principales varia

bles macroecon6micas, estás experimentaron en 1986 una caída 

Reneralizada quizá la más profunda del último medio siglo. 

El producto Interno Bruto (PIB) que en 1982 fue de 0.0% 

en 1986 cae a -4.0% (CEPAL 1986, Balance preliminar de la 

Economía Latinoamericana); la oferta (disminuy6 cerca de 

5%) la demanda globales decrecen significativamente, la 

disminuci6n de ésta última se explica por el decrecimiento 

de le inversi6n privada (-9%) y pública (se contrajo -16%), 

la falta de crédito y la contracción del mercado interno 

(el consumo privado por habitante resultó 20% inferior al 

máximo histórico alcanzado en 1980 con el auge petr6lero) 

estimularon tal regresi6n (Notas para el Estudio de la Econo

mla Mexicana, 1986 CEPAL); la composición de las exporta

ciones mexicanas se modificó dándole mayor importancia 

las exportaciones manufactureras (este comportamiento se 

debe en parte a la apertura comercial y al ingreso de México 

al GATT en 1986) est~s representan el 48% del total en 1987, 

mientas que en 1983 el 77% de las exportaciones eran petróleo 

las manufacturas el 15% (BANAMEX, Exámen de Situación 

Econ6mica de México, Septiembre de 1988); la politice de 
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comercio exterior fue quiZá la más destacada, centrándose 

en le sustitución de permisos previos por aranceles, el 96'% 

de l~s_fra~ci~nes de la Tarifa del Impuesto General de lmpor

taci6n (TIGI) -que concentra el 75% del valor total importa

do- fueron lib"eradas del permiso previ.o, la desgravación 

arancelaria continúo permanentemente, en 1982 existien 16 

tasas impositivas de" O al 100% pero en 1988 se reducen a 

cinco que oscilan de O al 201 (Héctor Hernández Cervantes 

SECOFI 1988); le cuenta corriente de la Balanza de Pagos 

en 1986 fue déficit.aria en -1672.6 millones de dólares, 

el menor crecimiento se revierte en 1987 lográndose un ligero 

superavit de 3881.2 millones de dólares, esto circunstancia 

se explico por el saldo positivo de la Balanza Comercial 

derivado del mayor crecimiento de las exportaciones manufac

tureras (Informe Anual BANCOMEXT 1987); la subvalunci6n 

del tipo de cambio fue de cerca del 30% en 1986 con reper

cuciones inflacionarias (CEPAL , ibid); el crack de la Bolsa 

de Valores en los principales patses industrializados 

en México otiz6 el ritmo inflacionario, el Indice Nacional 

de Precios al Consumidor fue de 159.2'% en 1987, muy superior 

al 105.7% registrado en el año de 1986 (BANCOMEXT, ibid); 

la contracci6n del gasto las finanzas públicas hR sido 

más que evidente, el déficit operacional (que resulta de 

excluir del déficit financiero la inflaci6n provenien~e 

del pago de intereses de la deuda interna) del sector público 

con respecto al PIB para del 16% en 1982 al 4% en 1987, 

la venta de empresas públicos a continuado, el conjunto 

de estos elementos son la imagen viva y la severidad del 

adelgazamiento del sector público (BANAMEX, ibid); la calda 

de la inversión en el periodo, lo depresi6n del mercado 

internacional de petróleo la disminuci6n relativa del 

settor público inducen a una mayor insuficiencia en la crea

ci6n de puestos de trabajo, se estima que la tasa de desem

pleo abierto nacional ascendió de alrededor de un 9% en 

el trienio 1983-1985 a casi 12% en 1986 (CEPAL, ibid); en 

cuanto a la politice salarial esta ha sido reprimida por 
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los propósitos de ajuste de la politica económica. La amenaza 

del desempleo, la inflación y el tipo de cambio han incidido 

negativamente sobre los salarios, la caída de los salarios 

m1.nimos en general medida por su tasa de crecimiento ha 

sido brut.al de 3.3% al -10.9% de 1982 a 1986. en junio de 

1987 el salario mínimo diario de un trabajador mexicano equiva

lia a 2.63 délares mientras que en 1981 recibla 7.47 dólares 

(CEPAL, ibid y El Financiero); a pesar del éxito relativo 

de las negociaciones en materia de deuda· externa (mediante 

la sustitución de la taso prima por la LIBOR, para el pago 

de los intereses, y el alargamiento de los periodos de amor

tización) ésta continúa limitando severamente la recupera

ción económica a la vez que es fuente inflacionaria, pues, 

en 1987 el porcentaje de la deuda externa total con relación 

al PlB fue de casi el 80% y el pago de intereses por con

cepto de deuda con relación al gasto total del sector público 

se eleva de 19.l:t al 56.6% de 1986 a 1987 (BANAMEX, ibid}; 

por Último, el problema de la estrechez de divisas se 

agrava en 1986 Con la caida de las cotizaciones en el merca

do mundial de uno de los principales productos de exportación 

de hidrocarburos, esta catda significó una merma de 8500 

millones de dólares en las exportaciones de este producto 1 

perjudicándose por tanto los terminas del intercambio con 

el exterior. 

En esta perspectiva el comportamiento irregular sino 

desfavorable de las principales variables macroecon6micas 

en 1982 y en los años subsecuentes, parecen reafirmar la 

idea de que la industria maquiladora es el medio idonéo 

inmediato, al menos en el corto plazo, para superar el 

rezago estructural, fortalecer la balanza de pagos y consti

tuir un sector externo competitivo, reconvertir a la planta 

industrial mediante la exportaci6n de productos manufactura

dos para profundizar en el proceso de industrializaci6n, 
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integrar a la planta industrial a las ectividades_de pro~eso~ 

mundiales, fomentar la transferencia de tecnolOg~a·· ,y :.:&b.iÚ~ir 

el desempleo nacional. Por estas y otras razon·eS' it1;1e:·, __ con:;p~·e
mentaremos posteriormente a partir dé 1982 ~-.et)··n--ú~kr8-, ((e· 

empresas maquiladoras se ha multiplicado 

Planta laboral y derrama ~e divises. 

·y' con·::;··el'i~;'~ ;su 

-~· ;_ ·>:--.;'-; 
,>-:· .. :s,· l>_·_::'. 

5. El Redimensionamiento de la Industria Haq·u{i~~d~~~~ ~~~:··~i¡·9_. -
Efectos en la Economia Mexicana en 1·os oC·he'i\"t_::~-~>~ --;.,,. S,<--; -

··-_ .,_, ·;~'./~~- --~·-1~ .. 

La d~cada de los ochentas marca un hito 'hi~t6~Ic0Jl:-~·~-.. er 
desenvolvimiento e influencia de lo actiVidB-d ·:n;~q"~:~-l~·d~~~-'8'~: 
en Ml!xico. 

En medio de la crisis económica en la que se_ ·encuentra 

sumergida lo nacibn desde 1982, parad6jicamente la in4u·Str-ia 

maquiladora se encuentra en auge y se desenvuclVe con aPiomo 

e influencia en la economía mexicana. 

Es precisamente en los últimos siete años cuando la 

industria maquiladora de exporteci6n experimente un creci

miento espectacular. Analizada a partir de la perspectiva 

tradicional de la cuantificaci6n de empleo, establecimientos 

valor agregado generados. Simultáneamente expande sus 

redes de influencia en amplias esferas de la economía 

sociedad mexicanas. 

El esplendor 

debemos entenderlo 

desenvolvimiento maquilador en Ml!xico 

diferencia de otros razonamientos 

teóricos que postulan las 11 bondades" de la cxpansi6n de 

los corporaciones transnacionales (teoría ortodoxo) de los 

paises industrializados los menos desarrollados, como 

resultl!do de la confluencia de factores de orden endógeno 

exbgeno. Los últimos, se refieren concretamente a la 

internacionalización del capital y por tanto a la reestruc-
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turaci6n de la economía mundial¡ los primeros, a los factores 

internos acaecidos en los últimos siete años, como son: 

la precaria, situaci6n econ6mica del país a inicios de la 

d/!cada y la política econ6mica para palier los efectos de 

la misma, asi como, la promoci6n oficial de fomento a les 

maquiladoras. 

De esta manera, ambos factores han coadyuvado sustan

cialmente a impulsar la expansi6n de las maquiladoras en 

el pais, y paralelamente trastocan con profundidad el compor

tamiento de las actividades de subcontrateci6n en la econom!a 

mexicana, A tal grado que podemos postular, pues la evidencie 

empírica lo confirma, sin lugar dudas, la nueva etapa 

expansiva de las maquiladoras en le década de los ochentas 

que muy probablemente se prolongará en los años venideros. 

Esta tendencia ha quedado cristalizada en el trascenden

tal redimensionamiento de éste sector industrial en el marco 

de la reciente política de reinduscrializaci6n del pais. 

La cual ha sido apoyada por el modelo de economía abierta 

adoptado. 

''La industria mexicana in-bond es ahora la de m's r'pi

do crecimiento industrial en su tipo en el mundo" ~]../, tales 

son los comentarios de Dennis P. llodak Director de Desarrollo 

Corporativo de la General Electric de México, una de las 

más grandes maquiladoras que han operado en el pais desde 

hace más de diez años. 

37/ Citado por, H. Christman, Jhon 11 Maguiledoras¡ Profit 
Form Productión Sharing 11

• The Wall Street Journal, Mon -
dav, September 24, 1984. 



115 

Incluso a éste sector industrial se le ha considerado 

una "prioridad nacional". 38/ 

Represente a fines de 1987 el 15.8% y 7.6% de las expor

taciones manufactureras y totales, emplea al 11.3% de la poblaci6n 

econ6micamente activa del sector manufacturero nacional, 

es una fuente importante de divisas en la cuenta corriente 

de la balanza de pagos y actualmente es el eje de inserci6n 

de la planta industrial a los flujos de comercio internacio

nales. 

Sin embargo, en medio de la crisis de la economia mexi

cana el "boom" de la industria maquiladora de exportaci6n 

e partir de 1982 es contundente y a la vez vuelve a ser 

objeto de polémica, pues, hay algunos sectores que la catalo

aan como la ''nueva panacea'' y una ''ventana a la exportaci6n 11 

(en mercados vedados a México) y otros. la consideran un 

ºenclave" y un riesgo estructural que implicarla una mayor 

sujeci6n de la economie y decisiones del país al capital 

transnacional. 

Debido el dinámismo sorprendente de la industria maqui

ladora resulta absolutamente indispensable, realizar un 

exámen cuantitativo de esta industria en dos niveles funda-

mentales de análisis: en el plano internacional en la 

economia mexicana, el primero, destacaremos la importancia 

de México en los esquemas de maquila estadounidenses¡ 

en el segundo, hablaremos sobre su impacto en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos y en el empleo nacional 

del sector manufacturero. Lo anterior con el prop6sito 

de situar su actual redimensionamiento e importancia en 

los últimos ar.os. 

38/ O'Reilly, Brian ''Business Hakes a Run for the Border 11
• 

Fortune, August 8, 1986. 
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5.1 La Importancia de México en los Esquemas de Maquila de -

Estados Unidos. 

México en la dl!:cada de los SO's ha adquirido un peso suma

mente importante en las importaciones de produc.tos maquila

dos hacia el mercado norteamericano. 

Cebe reflexionar que en una ambiente caracterizado 

por la egudizaci6n de le competencia y el proteccionismo 

internacional y le declinante productividad y competitivi

dad de la economia norteamericano en los años SO' s, México 

resulta excesivamente estratégico ha aquella neci6n. Pare 

que vio reducci6n de costos y menor precio de los productos 

de les empresas maquiledoras nort.eamericanas 1 la economie 

estadounidense pueda mantener la ya perdida competitividad 

de sus productos manufacturados en el comercio mundial. 

Dentro de este contexto el análisis comparativo de 

la estructura de las importaciones del mercado norteamericano 

al amparo de las fracciones 806.30 y 807.00 de la Ley Aduane

ra de los Estados Unidos proveniente de los países en desa

rrollo en lo década de los ochentas, evidencian la enorme 

importancia de México en el esquema maquilador norteameri

cano en detrimento de la meno~ participnci6n de la producción 

maquiladora del Sudeste Asiático. 

Efectivamente México es el principal pais maquilador 

en el mundo dentro de los países en desarrollo. Así lo de

muestra el Cuadro No. 4. 

En 1986 nuestro país concentra el 74 .0% de las importa

ciones norteamericanas bajo los items señalados. Por otro 

lado, Corea del Sur absorbe el 11.2% de las importaciones, 

Singapur el 6.1%, Taiwan el 6.oi y Hong Koñg el 2.7%. 
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En general el valor total acumulado de las importacio

nes de productos maquilados provenientes de México, de 1980 

a 1986 ascendieron a un valor total de 28 207.1 millones 

de d6lares. Mientras que. el valor total de las importaciones 

en el periodo referido provenientes de Corea del Sur, Taiwan 

Singapur y Hong Kong en su conjunto sumaron 17 030.3 millo

nes de d6lares. Estas cifras nos revelan le enorme importan

cia que hoy di.a tiene México para ·con los Estados Unidos 

en las actividades de subcontrataci6n y la perdida de 11 agre

sividad11 de los "cuatro pequeños dragones" del oriente en 

estas actividades. 

El fen6meno anterior se cristaliza contundentcmente 

en la Gráfica No. 2 

5. 2 Participaci6n de los Servicios por Transformecibn en 

el Sector Externo. 

Los ingresos provenientes de le industria maquiladora en 

los Últimos decenios han tenido una influencia cada vez 

más notaria en la cuenta corriente de lo balanza de pagos. 

Particularmente, en la década de los ochentas, se le conside

ra una paliativo pare atenuar los problemas financieros 

derivados del endeudamiento externo un catalizador de 

las cifras negativas del crecimiento. 

Les maquiladoras al cumplir con el papel de captaci6n 

de divisas de alguna forma financiar6n el déficit en lo cuenta 

corriente de la balanza de pagos a mediados de los sesentas 

y setentas. "La aporteci6n de la industria mnquiladora al 

alivio del desequilibrio de la cuenta corriente ha sido 

efectivamente importante". 39/ Incluso el Decreto del 13 

39/ Fernández Santiesteban, J.L., "Algunas consideraciones-
sobre, .. ", op. cit., p. 248. 
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de Agosto de 1983 considera a las maquiladoras como una 

vla alternativa para fortalecer la balanza de pagos'' ••• 

su actividad orientada hacia los mercados del exterior cons

tituye una fuente importante de ingreso de divisas. 11 40/ 

En la ac;:r.ualidad 1.a industria maquiladora de exporta

ción es uno de los sectores industriales de más. rápido 

crecimiento y es la segundo fuente de divisas más impori:.an

te después de los ingresos derivados de las exportaciones 

de merconcias. 

Parad6jicamcnte en medio de le difícil situocibn econ6-

mica financiera de la economía mexicana. la industria 
maquiladora se expande en la frontera norte y en menor medi
do en el interior del pals. 

A partir de 1982 las estadísticas de las maquiladoras 

denotan una tendencia evolutiva en el número de establcci-

mientas, empleo 
sido estimulado 

valor agregado. 
adicionalmente por 

Este 
el 

comportamiento ha 
crecimiento de la 

cconomia norteamericana en los últimos cinco años". f!l/ 

40/ 

il/ 

Al respecto cons6ltese, ''El Decreto para el Fomento ~ -
Operaci6n de la Industria Maguiladora de Exportaci6n .-
del 13 de Agosto de 1983. 
La política ccon6mica del Presidente Reagan a significa
do para los Estados Unidos un periodo de ocho años de -
prosperidod. Durante el primer trimestre de 1987, el --
producto interno bruto creci6 a 4.3% a tasa anual, el dé 
ficit comercial se reduce al 6.2%, la inílaci6n llega a= 
un nivel acumulado en el periodo al 1.8%. 
Sin embargo, los costos de ésta prosperidad a mediados-
de 1988 se reflejan en el aumento de los déficit fiscal, 
el cual fue de 150 millones de d6lares en Julio de ese-
año, comercial y en el endeudamiento interno y externo.
Al respecto véase, Exámen de la Situación Econ6mica de-
México.''Economia de Estados Unidos'', Volumen LXIII. ---
Banamex, num. 736, Mayo de 1987, p. 164. 
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De este modo, la industria maquilad ora de exportación 

es uno de los principales pilares· en la generación de divisas, 

superando a los ingresos derivados del turismo y las transac

ciones fronterizas. 

El análisis del Cuadro 5 y le observación de la Gráfica 

3, demuestran que los servicios por transformación (concepto 

bajo el cuál son contabilizados en la balanza de pagos los 

ingresos generados por las maquiladoras) incrementan su 

participación en los ingresos totales de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos del 3.2 al 5.1% de 1980 a 1987, 

convirtiéndose de este modo en lo segunda fuente de divisas. 

Incluso superado los ingresos netos provenientes por 

turismo y transacciones fronterizas. En efecto, a manera 

de ejemplo, en 1987 la participaci6n relativa de las 

(-1.2%) y el turismo (4.8%) 42/ transacciones fronterizos 

fue inferior e la registrada por la industria maquiladora 

de exportación (5.1%). Sólo el rubro de las exportaciones 

de mercancías, integrado por las exportaciones petroleras 

y no petroleras ha logrado un desempeño más activo que el 

de los servicios por transformación. !!]_/ 

El extraordinario dinámismo de la industria maquilodora 

encuentra también su explicación en la tremenda depresiación 

de los salarios en dólares, generada por la depresiacibn 

cambiaria del peso mexicano frente al dólar, en los últimos 

ocho años. Al respecto véase Gráfica 4, misma que relaciona 

los salarios en México medidos en d6lares y los ingresos 

por servicios de transformación. 

!!]/ 

Los renglones turismo y transacciones fronterizas consideran los 
ingresos netos resultantes de los ingresos menos los egresos: 
saldo "" ingresos - egresos. 
Debemos aclarar que las exportaciones de mercancías hasta entes 
de 1985 estaban constituidas básicamente por petróleo, sin embargo, 
después de ese año las exportaciones manufactureras ganan terreno 
dentro de las exportaciones totales. 
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GRAFICA 4. Máxico: ing~esOs p9r servicios,por transformacion e indice 

salario en dolares: 1980 - 1987. 
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Resumiendo, la creciente participación de los ingresos 

por maquile en el renglón de les exportaciones de mercancías 

apoyan los argumentos de quienes impulsan la promoción de 

las mequiladoras. 

En la actualidad se ha replanteado su papel en los 

sectores empresarial y 

alternativa para que 

oficial y la consideran· como la v!a 

productos mexicanos penetren y 

conquisten los mercados mundiales de manufacturas, capten 

divisas e introduzcan innovaciones tecnológicas que permitan 

reducir la amplia brecha científico-tecnológica en relación 

con las economías industrializadas. 

Es decir, de acuerdo con lo anterior y desde la 

perspectiva oficial 1 que ha alentado en parte la dinámica 

maquiladora de los recientes años• se perfila un optimismo 

extremo que les permite suponer que a través de éste sector 

la economía mexicana puede avanzar en la solución de sus 

problemas estructurales. 

5 .3 Impacto de lo Ocupación Generada por las Maquiladoras 

en el Empleo Nacional y Manufacturero. 

La creación de empleos ha sido es uno de los grandes 

problemas a resolver por los gobiernos rtel orbe ya sean de 

economía de mercado o planificada, México no ha ese opado 

a esta tendencia. 

La ejecución del Programa Nacional Fronterizo haya 

por 1965 llevaba implícitamente en su operación, la solución 

al problema del desempleo que amenazaba cientos de 

trabajadores migratorios al concluirse el Convenio sobre 

Braceros en la frontera norte. 

En la actualidad las autoridades mexicanas se topan 
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con la dificultad de generar empleos en todo el país para 

una poblaci6n creciente, joven y en edad de trabajar. En 

efecto, el fenómeno de desempleo representa un delicado 

problema difícil de resolver y una frustración a la poblaci6n 

que no he encontr•do una ocupación remunerada, si considera

mos que la tasa de crecimiento promedio demográfica en los 

últimos años es del 2.5%, mientras que la población 

económicamente activa (PEA) crece al 146% (Véase Cuadro 

7). 

Las autoridades de nuestro país un esfuerzo por 

disminuir las .tasas de desocupación han implementado diversas 

estrategias programas para abatir este problema. Hay 

que recordar que tan sólo el Decreto del 13 de Agosto de 

1983 considera a las maquiladoras como una fuente segura 

de empleos. 

En esta Óptico el impacto que tienen las maquiladoras 

en la población económicamente activo en el empleo 

manufacturero es realmente sorprendente. 

En el periodo que arranca de 1982 o 1987 lo tasa de 

crecimiento promedio de los empleos generados en el sector 

maquilador ifue del 20.5%!. Para tener una ideo de la 

magnitud extraordinaria del crecimiento del fenómeno, basta 

mencionar que la PEA el empleo manufacturero crecieron 

a tasas sumamente modestas del 1.6 y 1.5% respectivamente. 

El ritmo de crecimiento promedio de este sector es 

incluso mucho mayor que el de lo poblaci6n total (2.5%) 

(Ver cuadro 7). 

Estos parámetros ejemplifican claramente la dinámica 

creciente del nivel de. empleo generado. por la industria 
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de exportación en comParación con '·el :ritm·o .. de 

de la ocupación del-· sect.or"' m'iulu'f'S:ci~r:.erO ·cv~~Se 
" ~ -~/ 

6. 
:' - '. ',: !;··· :.'.'._" .. ~> 

La ExpS-nSióiÍ de:-;:::i'~-~ _".: .M-8Q~i_.1~-l~r~:~ ·:) ( sus 
Trans f Orm~~io·ne-~ (.·:··.'·- · '.'.,: ~'.~- ·' ~ »::-/ '.·:'-- :~---- ·:':. :º :_:~- ·.··" 

'::·-:_\\ .. :: --~:~:!_ ~;o;;f:-::/;::<~,\-~::~-'..... -- :, _- _:· ._,·,·· 
En el tr'an-SCurso ·'·d~t---1~5!-~ P'Unt·os; ·'a-rit-~ri-oI-es -h~mos' --~i·n~~Stido 
en la eno'riDe· ... 'i.nfluÍúÍCiS de·· ·1a·· coyuntura económ-ica. int.ei:ria 

e i.nterÍla~i~n~i ~ --~-~ ·pr·o~o~c~ón- gub_ernam.ental en el :esple~d.!Jr._ 
de le industri8-maquiladora en la actual década. 

Efectivamente, el rol que desempefio la politic~ gu~erna

mentel en el impulso a este sector a partir de 1982--· se· he 

cristalizado en el impacto del mismo en el sec_~o·r :~,e~terno 
y la actividad económica del pa:l.s. As:l. como9.,_ en el._mayqr 

n~mero de plantas norteamericanas, japone~~s. y_ -~lemanas 
instaladas en territorio mexicano. !!..!!.../ 

El 11 despegue 11
, por asi decir, de este sector 

en México ha encontrado las condiciones más 

pera su desarrollo en le pasada administración 

industrial 

propicias 

de Miguel 

de la Madrid. Por ello describimos del modo más general 

la politice de promoción y fomento a le industria maquila

dora. Esto no significa que les administraciones pasadas no 

la hayan estimulado mediante politices de promoci6n, ni 

tampoco que su crecimiento cnúltimo instanciadc¡1enda de Decretos 

Presidenciales. 

~/ En la actualidad de las 1259 plantas maquiladoras 
registradas a fines de 1987, el 52% son de origen 
estadounidense ( 100% capital norteamericano), 45% 
de capital mayoritariamente nacional, y sólo el 3% 
corresponde e distintas firmas japonesas, francesas, 
inglesas, alemanas, finlandesas y de Corea del Sur. 
Al respecto véase, L6pez Dominguez, Maria E. "Inversi6n 
Japonesa en Méxicoº, El Financiero, Lunes 20 de Julio de 1987,p.20. 



GRAF:ICA 5. Persa1al. ocupado en la industria manufacturera y en la 

:Industria maquiladora : 1980 - 1986. 
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En este 0
1
rden de ideas han surgido varios estudios 

e investigaciones que coinciden en señalar que la expensi6n 

de las maquiladoras en los ochentas, encuentra su explicación 

a través de la politice de fomento del gobierno federal. 

Por ejemplo, 

representada por 

United Statesº en 

la comunidad de negocios norteamericano 

la ''Mexican Chamber of Commerce of the 

artículo sobre maquiladoras publicado 

en su resumen mensual en 1986, señale: " ••• las maquiladoras 

son consideradas exclusivamente como una fuente de e111pleo 

por el bajo desarrollo de las zonas fronterizas y han llegado 

a ser un elemento clave en los programas de reconstrucción 

de la economía de México y en el pago de sus 96 billones 

de d6lares de su deuda externa. El gobierno mexicano, en 

parte espera convencer a un mayor número de compañías extran

jeras para que se instalen como mnquiladoras. f:.2./ 

Por otro lado, el siguiente punto de vista sintetizo 

la visi6n norteamericana del auge maquilador. ''En 1983 

la industria maquiladora aumento al 1.3 billones de d6lares 

favor de México. El dinámico éxito de la industria 

maquiladora ha elevado esta, posiciones de mayor 

importancia dentro de los programas econ6micos del gobierno 

de comercio exterior. Consecuentemente el gobierno de 

México está impulsando activamente este sector 

industrial 11
• '.!§_/ 

Consúltese, 11 Maguiladora Report". The Mexican Chamber 
of the United Sta tes, !ne. Monthly Digest, Septembcr 
1, 1986 No. 927, p. 9. 

46/ ~~~~~~u e sTuÍ ~: r 'oy n!~~~r ·Gro:~~ ~,~co ¡ Méx 1·"'~"'~'""-~8"'D"'~"~'rk-.;;Bc;2'i~-'i~-"~~;~~~: 
International Trade Administration), Busines América, 
November 26, 1934, p. 26. 
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Tam~ién al8u_nos. iitv.estigadores de el "Colegio de la 

Fro~te~a··:-.~Ó~t:~.··~ '.-·· -~º.~- .. ~.~~-t~a~," .~lgun~s, como el Dr. Bernardo 

Gon~-~-~:~~z:::_Ai:e:c_:~i~~:::.::;i?~~~--~,>~~r_a.jes Escamilla y Jorge Carrillo 

~:n-:+·:1}}j~~Í~f1!?;~:f Wi~::~::: .Etbo:~:::::tahla .. ::ºe::::~:~ 
'--Al ,._res·pe·c·t.a·, ,Jorge Carrillo expresa; "El cambio 

sU:s.f-8.nci~i- -··q.·u'e v·1ene a desempeñar el 

-la ·ac.tUa·l acÍridniStracibn, es su rol 

que adoptan las tres administraciones 

gobierno mexicano en 

más agresivo que el 

anteriores. Si bien 

todos han participado en la definición, promoción y consoli

daci6n de este 'modo de industrialización', la actual 

administración es la que ha ••• brindado mayores incentivos ••• 

No cabe duda que los factores internos y externos permiten 

explicar el comportamiento de la industria maquiladora en 

México. Pero insisto los factores políticos internos han 

sido marginales en muchos análisis, en esta nueva etapa 

de la industria maquiladora, éstos cobran una mayor 

reelevancia". !!.21 

Resumiendo, la mayor importancia que ha adquirido México 

en las actividades de subcontratación quedo firmada al 

constatar los siguientes argumentos: 

1.- México ocupa el primer lugar, entre los países en 

desarrollo, al exportar productos maquilados a los Estados 

Unidos al amparo de las franquicias 806.30 807.00 del 

Código Aduanero de este país. 

il/ Ver, Carrillo V., Jorge "Transformaciones en la 
Industria Maquilad ora de Exportaci6n", El Colegio de 
la Frontera Norte, mecanoescrito inhdito, 1987. 
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2.- Los ingresos de divisas por servicios de transformación 

son la segunda fuente de ingresos netos en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. 

3.- Repre-senta fines de 1987 el 15.8 y 7.6% de las 

exportaciones totales y manufactureras. 

4.- La tasa de crecimiento promedio anual del empleo resulta 

sorprendentemente. Mientras que el em-pleo en este 

sector crece al 20.5% la industria manufacturera lo 

hace al 1. 5%. 

5.- Las maquiladoras son un sector clave y una 

nacional" para el gobierno mexicano, al 

considerarla la 11 nueva panacea''. 

"prioridad 

grado de 

6.- La política económica de fomento a las maquiladoros 

se constituye en el "toque de midas" que redinamiza 

al sector y la coloca en una nueva fase expansiva. 

El análisis de las principales variables macrocconómicas 

de este industria; número de establecimientos, empleo y valor 

agregado. Nos permitirá cuantificar en que magnitud se 

he desarrollado lo industria maquiladora en México. Por 

ello, pasaremos al análisis de las empresas instaladas, 

pero antes hablaremos de su ubicación geográfica. 

6.1 Localización Geográfica. 

Uno de los rasgos inminentemente característicos de la 

industria maquiladora es el hecho de que la gran mayoría de 

las plantas, que deciden establecerse en el país, se han 

ubicado en la frontera norte del país. Este fenómeno se 

ha mantenido en la actualidad incluso desde la instalación 

de las primeras plantas. A la fecha el 90.1% de las empresas 
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instaladas se ubican en la frontera~ 

Las empresas maquiladoras en 'su mayoría se encuentran 

ubicadas 

Tijuana, 

ejemplo. 

del país. 

en las zonas fronterizas del pais, es decir, en 

Cd. Juárez. Hexicali, Chihuahua Matamoros por 
Aunque en menor medida se inst·aian en el interior 

La cercania geogr-áfica de México y los Estados Unidos 

ha representada para el primero, ser hoy día el principal 

socio comercial en lo que se refiere al ensamblado de partes 

componentes. 

Sin lugar a dudas, los 3 120 Km de frontera con los 

Estados Unidos ha generado que el país sea muy atractivo 

vara que firmas norteamericanas de diversos ramos se instalen 

en el lado mexicano por los bajos costos de transportación 

y la colindancia geográfica. 

La frontera mexicana pat"a los Estados Unidos ha 

significado un gran privilegio, pues, resulta muy accesible 

y además los costos de fletes se reducen significativamente 

cuando se compara con el transporte marítimo. Si conside

ramos, por ejemplo, que Keliven en Taiwan se encuentra a 

6013 millas naúticas de San Diego California, podemos deducir 

entonces que el costo del transporte. .111aritimo se encarece 

y el tiempo de traslado se alarga a cuatro o cinco semanas. 

Mientras que desde cualquier ciudad del norte de México 

Larcdo, Mac Allen o San Antonio el tiempo promedio es 

de 3 ó 4 d !as. 

Los bajos costos salariales aunados a la cercanis 

geográfica propiciaron que la contribución de los productos 

msquilados de México a loa Estados Unidos, al amparo del 

806.30 y 807.00 en este decenio, superará con creces a las 
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operaciones de ensamble de Hong Kong y otros países asiáticos. 

A pesar de que México hasta fines de los setentas mantuvo 

salarios altos, y se 

los paises asiáticos, 

encontraba en desventaja con los de 

incrementó su participación en los 

esquemas de armado de partes y componentes hacia norteamérica. 

Ello debido a que el conjunto de productos ensamblados 

conservaba la ventaja de incluir menores costos de transpor

tación en relación a la producción asiática; caracterizada 

por costos en fletes muy altos. De este modo, un buen número 

de investigadores entre ellos Joseph Grun .... ald {de la 

Intitución Brookings) afirman que los menores costos de 

fletes aunando a la proximidad de la red de transporte de 

los Estados Unidos compensaron los salarios mayores pagados 

por estos productos. Por esta raz6n la producción mexicana 

ha sido menos sensible los cambios salariales que las 

operaciones asiáticas. 48/ 

las 

de 

La proximidad geográfica dio lugnr al surgimiento de 

llamadas ''plantas 

Industrializaci6n 

gemelasº al instaurarse el Programa 

Fronteriza, el cual estimuló a los 

industriales norteamericanos a que instalaran sus fabricas 

en las ciudades fronterizas mexicanas. 

Conviene ahondar un poco sobre las características 

de operación de las plantas gemelas precisamente porque 

fueron las primeras en instalarse y, por otro lado, mantienen 

un peso muy importante dentro del total de las plantas que 

operan en la actualidad. 

La vecindad gcográficJ ha jugado un papel muy importante 

en los intercambios comerciales de México los Estados 

Unidos el amparo de los esquemas de producción compartida 

!!!J./ Grun,,,.ald, Joseph. op. cit., p. 2130. 



128 

o maquila. 

la General 

Dando lugar e que buen 

Electric, Rock-Well, 

n6mero de empresas como. 

Sherwood Hed ical, RCA, 

Zenith y Westinghouse, entre otras, tradicionalmente ubicadas 

en ciudades del noreste de los Estados Unidos (Chicego, 

Detroit, Boston, Indianapolis, St. Louis, Kansas City, etc) 

se trasladen a la zona sur de norteamérica con la finalidad 

de establecer plantas gemelas. Esto significa en el caso 

de una empresa de autopartes que tiene la planta matriz 

en Detroit la posibilidad de establecerse en Reynosa, 

Matamoros, Cd. Juárez, Monterrey o Chihuahua. O bien si 

se encuentra en California puede establecer plantas gemelas 

en Ensenada, Hexicali, Tecate o Tijuana. 

Este fen6meno Ita dado lugar al surgimiento de importan

tes centros industriales de uno y· otro lado de la frontera 

de ambos paises. As!, podemos hablar de una relacibn 

estrecha por el lado noreste de la frontera mexicana, en 

cuanto al armado de partes y componentes, entre las ciudades 

de Matamoros-Brosnville, Reynose-Mac Allen, Piedras negras

Eagle Pass, Cd. Acuñe-Del Río. Y por el lado noroeste 

Cd. Juárez-El Paso, Nogales-Tucson, Mexicalí-Phoenix, y 

Tijuana-San Diego, (Ver Mapa C). 49/ 

La proliferac16n de estos centros de producci6n ha 

facilitado a las compañías norteamericanas el traslado de 

productos semiterminados a sus plantas gemelas de uno y 

otro lado de la frontera. ºBajo este sistema ambas plantas 

il/ El desplazamiento de un buen número de industries a 
mediados de los sesentas, por el influjo de la interna
cionalizaci6n del capital y de la producción, de la 
zona noroeste y medio oeste (región del "frostbelt") 
al suroeste (regi6n "sunbelt 11

) de los Estados Unidos, 
es un fenómeno que Jorge Carrillo ya había descrito 
con detalle. 
Al respecto véase Carrillo V., Jorge, op. cit., pp. 220-
224. 
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son dirigidas por la misma administraci6n... Esto significa 

que la planta norteamericana se aplican técnicas de 

capital intensivo, mientras que en la correspondiente planta 

mexicana se efectúan las fases productivas que requieren 

mano de obra intensiva, como las operaciones de armado. 

Este método permite que la industria aproveche la mano de 

obre barata de México, y las tarifas arancelarias de Estados 

Unidos permiten que vuelvan a su pa!s productos originalmente 

exportados, pagando sólo impuestos sobre el valor agregado". 

50/ Este método ha permitido a las empresas norteamericanas 

mantener un contacto más estrecho, facilitar el control 

de calidad y producción, coordinar la publicidad y la comer

cialización, asi como el reducir los gastos de administración 

pues el personal américano puede vigilar el funcionamiento 

de las dos empresas e incluso establecer su residencia 

en el lado estadounidense, (Al respecto Véase Mapa D). 

6.2 Empresas Instaladas. 

En un principio se eutoriz6 en 1966 la instalaci6n de las 

primeras 

20 km 

12 plantas maquiladoras dentro de una franja de 

lo largo de la frontera norte del país. Ello 

dentro de los lineamientos de la polítiCa de enmarcado 

industrializaci6n del Programa Nacional Fronterizo el 

Programe de Industrializaci6n Fronteriza. Así a finales 

de ese año el número de plantas ascendi6 

cimientos. 

57 estable-

50/ Consúltese, Tansik A. 1 David y Tapia S., Humberto. 
"Los Problemas de las Plantas Gemelas en la Frontera 
Mexicana•, Revista Comercio Exterior, Vol. 21, num. 4, 
abril de 1971, p. 332. 
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procesos 

calidad de 

hay desde 

aquellas que realizan las operaciones productivas de ensamble 

procesos más sencillos, hasta aquellas en las que se 

requiere de una alta inversi6n de la más sofisticada 

tecnología. Por lo que el régimen de maquiladoras ha sido 

aprovechado.por todas las ramas industriales. 

lo largo de veintitres años de existencia de las 

maquiladoras en México el 

ha elevado de 54 a 1259 de 

número de establecimientos se 

1966 a 1987 (Ver Cuadro 8 y 

Gráfica 6). Siendo el ritmo de crecimiento promedio anual 

de las empresas instaladas del 15.8% en los años de 

referencia. 

6.2.1 Distribución Geográfica por Entidades Federativas. 

La zona fronteriza norte se ha caracterizado por su des

vinculación con el resto de los sectores productivos del 

país y su profunda relaci6n con los centros de producción 

y consumo del vecino país del norte. Entre sus caracterís

ticas destaca la carencia de una estructura productiva sólida 

capaz de generar oportunidades de empleo, un fuerte 

crecimiento demográfico producto de las crecientes corrientes 

migratorias del interior del país elevados indices de 

desempleo y marginaci6n. 

La prioridad que un primer momento se dio a la indus-

trializoción de los estados norteños, asi como, la 

posibilidad de operar como zonas libres aunado al esquema 

de regalías jurídicas. laborales y arancelarias. Propició 

exitosamente la concentración de la industria maquiladora 

en la frontera norte del país. 

situados en Baja California 

Esta comprende 35 municipios 

Norte• Sonora, Chihuahua, 
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GRAFICA 6. Evolución del número de establecimientos de la industria 
maquiladora de exportaci6n: 1966-1987. 

( nGrnero de establecimientos ) 

PUENTE: cuadro B del capítulo III. 
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Coehuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

A pesar de los modificaciones introducidas en el año 

de 1972 en la legislacibn mexicana a partir de las cuales 

se permite lo instalacibn de plantas maquiladoras en todo 

el territorio nocional se les exime del requisito de 
11 mexicanizaci6n'' (donde el capital social de lo empresa 

puede ser 100% excento en la industria textil) lo gran 

mayoría se ha concentrado en un 90% en la frontera norte 

y el 10% restante en los municipios del interior, (Véase 

Gráfica 7). 

Al comparar la distribuci6n regional existente de los 

plantas instaladas en las entidades fronterizas no 

fronterizas de 1980 a 1987. Confirmamos que estas se han 

ubicado primordialmente en los estados de Baja California 

Norte, Coahuila, Chihuahua, Sonora Tamaulipos. Del 

análisis del Cuod ro 9, podemos observar que el Estado de 

Boja California Norte en el año de 1987 concentra el 40.3% 

de los establecimientos existentes, le siguen en orden de 

Sonora Coahuila con importancia Chihuahua, 

el 23.3, ll.4, 8.9 

9 y Gráfica 8). 

la 

El mayor costo 

lejanía geográfica 

Tamaulipas, 

6.6% respectivamente 

tiempo de transporte, 

con respecto EUA), 

(Véase Cuadro 

(derivado de 

la limi toda 

infraestructura carretera ya de servicios, la mayor actividad 

sindical son algunas de las razones por las cuales no se 

ha lncrementado el número de establecimientos en el interior 

del país. 

No obstante, a últimas fechas algunas ciudades no 

fronterizas han instalado varias plantas maquilad oras. 

Estas son San Luis Potosi (S.L.P.), Guanajuato (León), 

Zocatecas (Zacatecas), Toluca (Edo. de México), Jalisco 



GRAFICA 7. ConcentraciOn regional de los establecimientos maqui !adores por 
entidades fronterizas y no fronterizas: 1980-1987. 
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GRJ\FICA 8. Principales entidades fronterizas en la concentraci6n de esta

blecimientos iraquiladores : 1980 - 1987. 
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ruENrE : cuadro 10 del capitulo III. 



(Guadalajara) y Mérida (Yucatán). Estos últimos han 

instalado 14 y 3 plantas respectivamente. 2J_/ 

En relación a les localidades fronterizas que concentran 

el mayor número de plantas maquiladoras. Observamos que 

a principios y mediados de los ochentas Tijuona, Cd. Juárez, 

Hexicali, Matamoros y Nogales continúan siendo los cinco 

municipios fronterizos más importantes en cuanto a plantas 

instaladas se refiere. 

Ciertamente 1 en el año de 1987 Tijuana es el principal 

municipio de todo el territorio nacional que concentra 317 

plantes maquiladoras, o sea el 25.2% de todos los estable

cimientos instalados hasta la fecha, le siguen en orden 

decreciente Cd. Juárez, con 233 plantas, Hexicali con 123, 

Matamoros con 68 Nogales con 58 respectivamente (Ver 

Cuadro 10). 

De esta forma en los últimos años la industria 

maquiladora de exportación 

actividad econ6mica del norte 

le sigue confiriendo a la 

de México un gran dinamismo. 

Incluso la tasa de crecimiento promedio anual de las plantas 

instaladas es mayor en la frontera del orden del 11.1% que 

en el interior del país que es del 6. 7% en el período de 

1980 a 1987 (Ver Cuadro 9). 

6.2.2 Proliferación de Parques Industriales. 

La infraestructura física y de servicios que tradicio

nalmente el gobierno mexicano ha puesto a disposici6n del 

capital transnacional, conlleve a realizar una somera 

ll/ Osornio Rojo, Osear. "Me9uiladoras 11
1 mecanoescrito, 

Divisi6n Internacional del Banco Internacional. 



133 

desct-ipcióri 'de lOs parques /.-industriales en los cuales i·as 

plalitá~···ens~mbla.dcira·~ s~·::·han·.- __ i.'·n~tO:l~dO.. P8ra ·i·~ _ c:_ü.ai ·-·he.mas 

tomado .. cci·m:ti·:,~--~f~~·e·n~ºia .;'.j_~~éd1~t·a~:-"el YMañ~al ·dlL -Í-~ .I-ndus~ria 
Maci 1..d 1-~·d--o·~-~~-. en "~ 'M&\r¿··ó·~;~_; '-p~-b-riC'~-d·~- :-·:·ºfi~''.'i ·198-6 ··-'por··>: 1~~'.: -~C/sin~ia 
Hé~i·c~~Á~~-r·1·c~n~ ··_.\¡~--(?c·om\~--r~~ú~-;~: :-i;;c·: ,_,:-··· ~~~--6-i'S·a~-~-:~,t~ <'P·~-r :·~-:ser · 

uná -:rn·f ~-rm'a-Ci6n".'.~co,.~'fi8-b i~"-;;~ -~~-~-;">~ · _'.:~--: , ____ .,,.::_.i~~+·iJ.:~"y;;;.::.:; .;.«_~:;~·-_,:(-·::·.t.·. , .. 
:~·::;,·:_"'_;-: ~ •• 1;< 't~· ·:':n.-,· . ~>~~-~ -·~:-~ ;.·~:- ~( .. ·.,_ ___ -:~-~;.!-:··.,~-- :.;¡p,,~!~ v'" 

;~¡~~::~¡[;J~~~r~i~.ir~i~~-~~.ri_.··_~f tt?tti~~~w, 
. · · · - ""' · - .e· · ··. ·---· ·- · ·-· - '-- - . ·• ,~-:~~l::¿:~,p~~;.:~Ji;,-k~.<i;~~~ ,::~/;. >. • 

maner:: e:c:e:t;:~a f~~,{¡~j~~¡':1~:k~~{~ªdjj:~~:ft1~~:~~~~\e~,::. 
CoBhúila, 3 ·en --g-~·no·r~'·;_ 3:., en\Ta:~a-~\-~ti>~~::.:y_/_i:·:_:~'O~ Yuc·atán· '(Ve·r 
Hapa E). De ácuerdo a la sigUie~te' de_scriJ,ció~--~·-:~-- - -: ----

ESTADO 

Baja California Norte 

NOMBRE DEL PARQUE INDUSTRIAL 

Parque Industrial Mexicali (Mexicali) 

Parque 
0

Industrial El Vigia (Hexicali) 

Parque In~ustrial Garita de Otay (Tijuana ) 

Ciudad Industrial Nueva Tijuann (Ti-
juana). 

E~tos parques industriales han suscrito convenios de 
financiamiento con el FIDEIN (Fideicomiso para el 
Estu~io y Fomento de Conjuntos, Parques y Ciudades 
Irld~~tr:iales) el cuál destino recursos en 1987 por un 
m"onto' de 15 millones de pesos para asistencia técnica 
y financiera. 



MAPA E. 

Localizacion de los parques industriales en rréxico. 

* Parques In:lustriales Maquilad.ores 

• otros Parques Industriales. 

* .. 

.. . . 

FUENI'E Calmra ,P.nericana de Cctrcrcio," Mrurual de la irrlustria 
maqiladora en Méxioo ", 1986. 
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(Cd. 

Complejo Industrial Chihuahua (Chih) 

Parque Industrial Las Américas (Chih) 

Parque Industrial Aeropuerto (juárez) 

Parque Industrial Río Bravo (Juárez) 

Parque Industrial Bermudez (Juárt:!z) · 

Parque Industrial Paquime (N. Casas 

Grandes) 

Grupo Omega (Juárez) 

Parque Industrial Juárez. 

Las Américas - Torre6n. 

Parque Industrial Agua Prieta (Agué. 

Prieta) 

Parque Industrial Nogales 

Parque Industrial San Luis R{o 

Colorado. 

Fraccionamiento Industrial del Norte 

(Matamoros) 

Parque Industrial Reynosa 

Longoria (Nuevo Laredo). 

Fraccionamiento Industrial 

Del Caribe (Mérida). 

La lisignación de fuertes flujos de inversión en infraes

tructura física, como son los parques industriales, forman 

parte de los apoyos que el gobierno ha otorgado a los 

proyectos orientados al mercado externo fundamentalmente 

a los promotores fronterizos de la industria maquiladora. 
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Debemos tomar en cuenta que la existencia de los parques 

industriales es altamente necesaria indispensable para 

las moquiladoros •. Pues, a través de éstos y fundamentalmente 

de los fideicomisos los inversionistas extranjeros pueden 

poseer, usar y disfrutar inmuebles ubicados en la frontera 

norte. Ya que la ley constitucional en materia de inversiones 

extranjeras (articulo i 0
), prohibe que los extranjeros adqui~ 

ran el dominio directo sobre les tierras y aguas en una 

faja de 100 kil6metros a lo largo de las fronteras y 50 

en las playas. 

6.3 Personal Ocupado. 

La existencia de un ejército industrial de reserva 

y la be ratura de éste se constituye como una de las premisas 

fundamentales para la instalaci6n y la proliferación de 

plantas maquilodoros en el mundo en desarrollo. 

Efectivamente, tal como anotamos en el capítulo 

primero la generación de empleos remunerados ha sido y es 

el principal móvil por el cual un buen número de paises 

en desarrollo, a través de sus gobiernos. han implementado 

una serie de programas para atraer hacia sus zonas geográ

ficas plantas ensambladores comúnmente llamadas maquiladoros. 

En vista de que la creación de empleos es la aport?ción 

más inmediata del fenómeno de la subcontrataci6n interna-

cional, uno de los medios través del cual podemos 

cuantificar y evaluar sus efectos en lo actividad económica 

del país debemos asentar sus precedentes generales a fin 

de apreciar sus particularidades y algunas de sus caracte

risticas. Por que tal y como veremos más adelante el tipo 

de trabajador empleado y la estructura ocupacional guardan 

en si mismos detalles de carácter cuantitativo y cualitativo 

sumamente característicos que los hacen diferentes a los 
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habidos en la industria manufacturera. 

La abundante mano de obra que prevalece en nuestro 

país y que potencialmente puede ser utilizada por las firmas 

maquiladoras en Última instancia funge como un ejército 

industrial de reserva; que incide en la depresión de los 

salarios de los obreros ocupados 1 y además cumple con su 

función de reserva. Esto último permite, además de la 

relocalización de los emplazamientos industriales, la 

rotación de los trabajadores ocupados (o bien ''recambio 

de obreros" como lo califica Verónica Villarespe), 

posibilitando la explotación intensiva del trabajador. 

Con mucha frecuencia la mercancía fuerza de trabajo 

es ofrecida publicitariamente por los paises oferentes 

particularmente México, a las 

el "Slogan" de su disciplina, 

abundancia baratura. Esto 

empresas maquiladoras bajo 

productividad, calif1coci6n, 

ocasione que a menudo los 

empresarios impongan todo tipo de condiciones a la fuerza 

laboral ocupada en las maquiladoras. 

Esta debe cumplir con tres requisitos básicos: juventud 

es decir, la edad de los trabajadores potenciales debe 

oscilar entre los 14 30 años de edad justo cuando sus 

capacidades físicas, tales como, agudeza visual, auditiva 

y manual están en su plenitud: escaza o nula calificaci6n 

laboral, la industria maquiladora se ha caracterizado en 

los Últimos veintidos años por emplear a trabajadores que 

ejecutan solamente operaciones simples como ensamblado de 

partes y componentes y en menor medida obreros calificados 

y personal técnico tanto en la frontera como en el interior 

de la República; y ocupar preferentemente mujeres jovenes, 

en el cntendendido de que dada la naturaleza de los trabajos 

de ensamble la mano de obra femenina los ejecuta con mucho 

mayor eficiencia que su competidor del sexo masculino, cuando 
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lo que en realidad subsiste e·s- -el manejo ideológico astutó 

del capital transnacional de manejar a su favor los valores 

culturales tradicionales de ''docilidad'' ''pasividad'' de 

la mujer. 

El hecho de que las maquiladoras conset"ven su papel 

dinámico y que aún se acreciente en el empleo nacional refle

ja dos aspectos intrínsecos. La existencia de una demanda 

de empleos insatisfecha que se he convertido en un problema 

y "polvorín" para la economía y gobiernos mexicanos, y por 

otro lado, los beneficios a granel que le significan a esta 

industria este tipo de producci6n trensnacional. 

Es por ello que la nportoci6n del empleo generado a 

la actividad económica ha sido muy significativa, pues, 

como lo constatamos en puntos anteriores la tasa de creci

miento promedio anual de los empleos generados fue del 20.5% 

1987, mientras que el empleo manufacturero lo hizo al 

1.5% en el mismo periodo. 

En términos absolutos de 1966 a 1987 el número de em-

pleos pasb de 257 a 322 743 personas ocupadas a nivel 

nacional (Véase Cuadro 8, Gráfica 9), 

Para el año de 1987 las entidades fronterizas concen

tran el 93.6% del empleo total nacional generado por las 

maquiladoras, y las entidades del interior del país el 6.4% 

respectivamente. La mayor concentrnci6n del empleo se refle

ja también en las tasas de crecimiento promedio anual, pues, 

en el período 1980 a 1987, ésta registr6 el 16.1% mientras 

que el empleo en las entidades 

menor medida 6.2% (V&ase Cuadro 11). 

fronterizas creci6 en 

El estado de Chihuahua es, sobre todo en Cd. Juárez, 

la principal entidad federativa en todo el territorio nacional 



GRl\FICA 9. Evoluci6n del enpleo en la industria maquiladara de exportación: 1966-1987. 
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que ha registrado el mayor número de empleos, siguiéndole 

en importanci.a los estados de Baja California Norte, Tamau

lipas, Sonora y Coehuila de 1980 a 1987. En 1980 Chihuahua 

concentraba el 33.0'% de las plazas generadas por la industria 

maquiladora 1 para 1987 su participación porcentual se incre

menta al 41.1'%. En este año Baja California· Norte (funda

mentalmente el municipio de Tijuana genera más empleos que 

Mexicali) absorbe el 19.7%, Tamaulipos (Matamoros) el 16.9%, 

Sopara (Nogales) el 9.5% y Coahuila el 6.4% respectivamente 

(Ver Cuadro 11). 

Resulta interesante destacar que las plantas maquilado

ras instaladas en las entidades no fronterizas a pesar de 

que ha aumentado el número de establecimientos maquiladores, 

.denotan una marcada tendencia a disminuir su participaci6n 

en el empleo nacional. En 1980 absorbian el 11.3% del empleo 

total, para 1987 su participaci6n porcentual disminuye al 

6,4% (Ver Cuadro 11), 

Este fenómeno confirma la idea de que la mayor activi

dad ocupacional se esta dando en la frontera norte. Tal 

parece ser que los esfuerzos gubernamentales y todo el esque

ma de promoci6n han favorecido en mayor medida a los estados 

norteños y no al interior del país como últimamente lo ha 

proclamado y perseguido el gobierno mexicano. 

6.3.1 Estructura Ocupacional. 

Le generación de empleos ha sido es el resultado ''benevolo'' 

de la actividad maquilndora para con la economia mexicana 

sobre todo en la frontera norte en los Últimos años. 

Indudablemente esta industria ha fungido como una alter

nativa y un paliativo de uno de los males cr6nicos de la 

economia nacional el desempleo. 
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Los Programas• de Industrializaci6n Fr'onterizo de las 

administraciones de Díaz Ordaz, Echeverr1a Alvarez, L6pez 

Portillo del sexenio ~asado pretendieron disminuir el 

desempleo fronterizo y nacional y sobre todo evitar la tra

dicional migración de los trabajadores fronterizos. Sin 

embargo, estas políticas de empleo se han dirigido fundamen

talmente ln contratación de mujeres jovenes con poca 

calificaci6n laboral, más que a contener la migración fronte

riza. Al extremo de que la realización de segmentos bien 

definidos del proceso de producción característicos de la 

industria mequiladora establecen una marcada división del 

trebejo por sexo. 

El predominio de mujeres trabajadoras en el ensamble 

de partes y componentes es un fen6meno que se ha extendido 

a nivel mundial. Al respecto apunta Jorge Carrillo. "El 

hecho de que las maquiladoras utilicen solo a mujeres no es 

exclusivo en Héxico. Hay otros casos, incluso anteriores 

al de nuestro país, en los que se puede ver como las plantas 

de ensamble en el Sudeste Asiático o en Puerto Rico también 

hacían lo mismo. 

la nueva división 

en los 51 países 

mundial 11
• 

53 ! 

Y esto, que ha caracterizado siempre a 

internacional del trabajo, es semejante 

subdesarrollados orientados al mercado 

Varios estudiosos en la materia han analizado conscien

sudamente este fenómeno como: Patricia Fernandez Kelly, Jorge 

Cerrillo, Alberto Hernández y Norma lnglesias, entre algunos 

desde una perspectiva socio16gica y económica. 

travéz de sus investigaciones podemos constatar la 

enorme contradicción de las políticas gubernamentales de 

53/ Carrillo V., Jorge, op. cit., p .103. 
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empleo, pues, estas no se han 

desempleo y subempleo urbanos 

de la demanda de trabajo. 

adecuado a la estructura del 

por el carácter selectivo 

igual conclusión llega Joseph Grunwald. la 

actividad de armado para el extranjero no ha satisfecho 

uno de los principales objetivos originales del programa 

mexicano de industrializacibn fronteriza, que trataba de 

absorber a los trabajadores rurales migratorios que se que

daban sin trabajo por la terminaci6n del programa de brace
ros". 54/ 

Es una encuesta realizada por el Centro de Investigación 

Docencia Económica (CIOE) en 1979 señalaba que el 77% 

de total de trabajadores obreros de producción ocupados 

en la Industria Maquiladora de Exportación estaba constitui
do por mujeres jovenes. Cuyas edades fluctúan entre los 

16 y 24 años. solteras y con estudios mínimos de escolaridad. 

~a literatura existente sobre el tema, clal'o esta desde 

el punto de vista de los empresarios extranjeros, acerca 

de la ocupacibn de obreros mujeres insiste en señalar que 

la mayor utilizac:ibn de esta gira en torno a que ésta es 

m&s "h&bil'' «disciplinada''. ''Gerentes administrativos 

y jefes de personal en las plantas maquiladorns juarenses 

manifestaron, en diversos entrevistas. que prefer:lan perso

nal femenino por su habilidad y paciencia, ya que las muje

res realizan su trabajo con mayor precisión qu~ los hombres, 

porque son capaces de durar más tiempo sentadas en un 

lugar haciendo la misma tarea durante la jornada laboral. 

Los empresarios, por su parte, señalan que dada la delica-

ll_/ Gc-unvald, Joseph., op. cit., p. 2135 .. 
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deza, que req~ieren ciertos trabajos en las maquiladoras, 

nadie hay mejor que las mujeres para efectuarlos". 
55 ! 

Sin embargo, no debemos de aceptar la idea de que lo 

que determina el mayor empleo de mujeres en esta industria 

es la 11 habilided manual" y 11 perseverancia 11
• Lo que en rea-

lidad subsiste en el fondo de esta división sexual es la 

argucia del capital transnacional para elevar sus beneficios 

económicos, dado que trabajan con una mano 

nivel de conciencia y organización obrera. 

su mayor maleabilidad y control sindical. 

de obra de bajo 

Ello posibilita 

El Cuadro 12 da cuenta del fenómeno descrito, el año 

de 1980 refleja que el 19.4% del personal obrero ocupado 

eran hombres el 66% restante mujeres. Para el aiio de 

1987 el personal femenino continúa absorbiendo más del 30% 

del empleo generado por la industria, (Véase Gráfica 10). 

Contrariamente a la tesis sostenida por Jesús Tamayo 

José Luis Fernández, que privilegian la edad "prima" { 

o edad tlpica), sobre el sexo como requisito de contrata

ción, aqui consideramos que la división del trabajo por sexos 

en las operaciones de ensamble conforma la acción estrategica 

de las empresas maquiladoras para allegarse de un contingente 

de fuerza de trabajo barato y ampliamente disponible. 

Aunque también reconocemos que le juventud es un requisito 

indispensable en estos procesos de trabttjo, ya que el rendi

miento fisico ser¡ mayor cuanto menor sea la edad. 

La acelerada integraci6n de la mujer a la actividad 

maquiladora en la zona fronteriza norte ha sido objeto 

de un acalorado debate que pretende explicar y justificar 

22.I Carrillo V., Jorge y Uernández, Alberto. "Mujeres Fron
terizas en lo Industria ~Jaquiladora 11 , Centro de Estudios 
Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX)/SEP, Colec
cibn Frontera Norte, México, D.F., primera cdici6n 
1985, p. 105. 
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el empleo de mujeres eminentemente jovenes. 

Al respecto los comentarios vertidos por Patricia 

Fernández Xelly resultan valiosos e ilustrativos de 

esta realidad económica que ha repercutido en la estructura 

ocupacional y en la vida sociocultural de las comunidades 

familias fronterizas. "La mayorla de quienes trabajan 

en estas fábricas son mujeres mexicanas cuya edad predomi

nante fluctúa entre los 17 y 25 años. Rosario Rivera, es 

una de tales mujeres" .... "Las mujeres son contratadas 

pera realizar operaciones tediosas 

por razones de índole politice 

supuesta destreza que se deriva de 

poco gratificantes 

económica, no por la 

su feminidod 11
• 56/ En 

esencia su visión se o parta del criterio ideológico 

convencional de considerar al fenómeno como producto último 

de los rasgos biológicos o psicológicos inherentes al sexo 

femenino. 

En otro orden de ideas resulta evidente que la mayor 

parte del personal ocup&do por las maquiladoras son obreros 

de escaza escolaridad, con relación al personal técnico 

de producción y empleados administrativos que tienen a su 

cargo la supervisión la organización de la producción. 

A manera de ejemplo en el año de 1987 estos Últimos represen

taban el 18.8% del personal total y los primeros el 81.21, 

entre obreros hombres 

Cuadro 12). 

mujeres, respectivamente, (Veáse 

Resulta interesante anotar la tendencia 

creciente del personal técnicos de producción 

tivos en el perlado de 1980 1987; su 

modesta pero 

y administra

participacibn 

~j ~~rC~~~~d KJeu1lle1z"~8 ·c:aadt:/nco1s80 Po¡
1

f~11:::,ª Earir:;;:dE~:~ 
núm. 40, Abril-Junio de 1984, pp. 81 y 84. 
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porcentual se ·iricreméOta. d~l ·14.6% el 18.8%. ll/ Así como, 

la mayor paI-tiC:ipaci6n de trabajadores del sexo masculino 

en las actividades de maquila, su incidencia en el empleo, 

en los años referidos anteriormente, pasa de 19.4% al 28.2% 

respectivamente. Este fenbmeno implico la menor participa

ción relativa de los obreros mujeres y a la vez es impulsado 

por el dinamismo experimentado en los Últimos años por la 

industria maquiladora de autopartes, (Véase Gráfica 10). 

Para finalizar, debemos tener presente que el empleo 

generado por estas 

le considera como 

rotación constante 

al pais de origen: 

actividades con bastante frecuencia se 

inestable en 

del personal: 

además, le 

el corto plazo: por la 

el traslado de empresas 

estrecha dependencia de 

estas industrias con los ciclos económicos de lo economía 

norteamericana. 58/ 

22..I 

58/ 

El reducido crecimiento de los técnicos de producción. 
de nacionalidad mexicana, limita seriamente la posi
bilidad de una adecuado transferencia de tecnolog!a, 
pues en ellos descansa el acervo cient!fico que estimula 
la investigación y el desarrollo. 
Estas empresas pueden despedir y reducir su personal 
con la meta de reprogramar su producción al verse afec
tada; o bien. trasladarse de un lugar a otro cuando 
se enfrentan a conflictos loboraleA o financieros. 
Estos casos de despidos son notorios en México en los 
periodos recesivos de mediados de los setentas e inicios 
de los ochentas 11 

••• para el primer semestre de 1981 ••• 
en Cd. Juárez más de 1500 trabajadores fueron suspen
didos, resultando la mayor parte de ellos afectados 
en forma definitiva. Para fines de 1981 han cerrado 
sus operaciones en la frontera, las empresas 'Acapulco 
Fashibn', 'Samsonite' y 'Tesa', asi como otras han 
recortado su personal, entre ellas 1 Ampex 1

, 'Convcrtors 
y Elcctrocomponentes', y existe la posibilidad, como 
indicó el Presidente de la Junta de Conciliación, que 
otras empresas realicen suspensiones de trabajadores." 
Al respecto consúltese, Carrillo V., Jorge y Hernández, 
Alberto, "Sindicatos y Control Obrero en las Plantas 
Maguiladoras Fronterizas'', Revista Investigaci6n 
Econ6mica, FE/UNAM, Vol. XLI, núm. 161, Julio-Septiembre 
de 1982, pp. 105-155. 
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6.4 Compon~nte~ __ del_V~lo~ Agregado. 

Al igual que el empleo número de establecimientos 

el indicador valor agregado ha experimentado un notable 

crecimiento. pues éste pasa de 771. 7 a 1572.5 millones de 

dbleres en el periodo comprendido de 1980 a 1987, (Ver Cuadro 

8 y Gráfica 11). 

El volumen de ingresos que se genera al interior de 

la industria maquiladora merece una especial atencibn. 

Para ello es menester observar el comportamiento de cada 

uno de los componentes del valor agregado, el cual se integre 

por: los Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales (SSPS); 

Insumos Nacionales (IN)¡ Gastos Diversos (GD) ¡ y Utilidades 

y Otros (UO). Lo anterior nos permitirá evaluar cuál es 

el rubro que mantiene el mayor peso relativo dentro del 

valor agregado en el periodo que corre de 1980 a 1987. 

La masa de ingresos correspondientes al rubro Sueldos, 

Salarios y Prestaciones Sociales es el de mayor peso rela

tivo, seguido por las Utilidades y Otros, así como, los 

Gastos Diversos en último lugar los Insumos Nacionales 

(materias primas y empaques). 

Si bien, los SSPS absorben una buena parte del valor 

agregado debemos anotar que lo's mismos en los Últimos siete 

años denotan una seria tendencia a disminuir su participaci6n 

relativa.. Esto es, de 1975 a 1982 el volumen de ingresos 

de Sueldos. Salarios Prestaciones Sociales, permanencia 

constante dentro del valor agregado, pero a partir de 1982 

pierden su peso, trasladándolo directamente hacia el rubro 

de Gastos Diversos y Utilidades Otros. 

En efecto, disminuyen al 46.3%. 
partidas las Utilidades se incrementan 

Mientras en contra

en el período del 
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17 .0% al 20.0%; los Gastos Dfve.rsos, (conforma.do por. las 

erogaciones destinadas al ·alquiler ~e maq~iila'.ria ·· .. Y equipo; 

renta de edificios y terrenos, energía 'éiéctri.c~,:'. ... t~'iéf~no, 

telegrafo y telex. trámites aduañales, :fle-t··es ·y·\~~.~-~-e·ri~--~-~ent·O, 
de edificios y maquinaria) del 20.0 al 28.4%_ y·.·1óS iO'su~os 

nacionales del 4.0 al 5.3% (Ver Cuadro 13- ~ Grá~(ca( 

Los conceptos Gastos Diversos, Utilidades y Otros si 

los consideramos conjuntamente año con año absorben cerca 

del 50% del valor ngregado. A manera de ejemplo ainbos en 

1980 representan el 37% y el 40.4% en 1987 respectivainente. 

Lo cual confirma el escaso peso relativo de las remunera

ciones a los trabajadores empleados por las maquilndoras. 

El deslizamiento continúo de la paridad cambiaria (que 

en los medios oficiales llaman tipo de cambio "realista") 

y en menor medida la política laboral de contensión salarial, 

han deprimido enormemente los niveles salariales en el 

interior y en lo frontera norte del pais. 

En esencia la subvaluación persistente de la moneda 

de produce ión de la industria 

derivado también en una 

mexicana abarata los costos 

maquiladora 

disminución 

paralelamente 

paulatina de la 

ha 
tasa de crecimiento 

ingresos en divises que genera este sector. 

de los 

Contrariamente a la tesis sostenida por J. Manuel Luna 

C. (colaborador del Departamento de Economía Internacional 

del. CIDE) en este trabajo consideramos que el manejo de 

la politice cambiaria subvaluatoria de la moneda mexicano, 

sin menospreciar otras variables abordadas anteriormente, 

ha estimulado la expansión de los procesos de armado de 
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SUeldos,salarios y prestruros soc:iales 
Insum::is nacionales 
Gastos diversos 
Utilidades y otros 
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partes y componentes en los últimos años. 22./ 

En el año de 1970, ante la inminente recuperaci6n de 

la economia norteamericana la devaluaci6n del peso 

mexicano, cercana al 100%, la posici6n competitiva de México 

se fortalece fundamentalmente por el abaratamiento de los 

costos de producción en las maquiladoras. 

La devaluación de Agosto de 1982 también indujo a un 

incremento en el número de establecimientos y empleo 

generado. De 1982 a 1987 se instalaron 671 nuevas empresas 

y se dio empleo a 200 250 personas. Por otro lado, el valor 

agregado en términos absolutos se incrementó en 824.4 

millones de dólares. 

Resumiendo, podemos advertir que la devaluación del 

peso frente al dólar, como mecanismo pera abatir costos 

en el sector maquiledor, se ha convertido en un arma de 

dos filos: por un lado, (tomando en cuenta a lo promoción 

oficial e las maquiladoras y el nuevo patrón de acumulación 

adoptado en 1982 orientado al exterior) estimula el 11 boom 11 

de esta industria en cuanto al mayor número de empresas 

instaladas empleos creados; y por el otro, en contra

partida, la masa de sueldos y salarios devengados se 

deteriora paulatinamente (Ver Gráfica 12). 

59/ El autor señalado sostiene que la devaluación de agosto 
de 1976 no estimulo inmediatamente el repunte de le 
actividad ma-quiladora mexicana. Ello debido fundamen
talmente a que consideró el comportamiento de los 
ingresos por servicios de transformación en el tercer 
trimestre de 1976 y al primero de 1977 los cuales 
descendieron de 89.9 a 77 .6 millones de dólares. Es 
decir, al utilizar Únicamente la variable ingresos 
en moneda extranjera observemos el efecto pernicioso 
y ambiguo de la subvaluación cambia ria. Véase, Luna 
Calderón, J. Manuel, op. cit., pp. 67-68. 
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Al mismo tiempo, el fenómeno aludfdo· ha acrecentado 

a6n m4s el ensanchamiento de 1a brecha· salarial· entre M~xico 

y los Estados Unidos. 

En tales circunstancias, las maquiladoras han operado 

como un "centro de costos" (cost e.entera) más que "centro 

de utilidades 11 (profit centers) precisamente porque se reduce 

la contribución de divisas al abaratar los costos de los 

factores produccivos: arrendamiento de terrenos y edificios, 

agua, luz, telex, telefono, etc; de los insumos nacionales, 

materias primas. envases, y empaques¡ del costo de la 

mano de obra consumido. 

Efectivamente, las devaluacionf!S de 1982 y el desliza-

miento cambiario a partir de ese año, han mermado 

considerablemente los salarios mínimos devengados los 

trabajadores las maquiladoras en términos de d61ares. 

La depresiación cambiaría paradójicamente ha originado que 

un buen número de trabajadores busque ocupación más 

remunerada en el lado americano. ''Por ejemplo, una sirvienta 

o albañil reporta que gana por día 30 dólares en la mayoría 

de los estados americanos, lo cual les tomaría a ellos ganar 

esta cantidad en una semana la industria moquiladora 

en México". 60/ 

El abaratamiento de las retribuciones al factor trabajo 

es más que evidente. En este sentido, a manera de ejemplo, 

el ahorro en costos de mano de obra durante 1983 (tomando 

en cuenta que en ese año el costo de la misma fue de 0.91 

dls., por hora y en los Estados Unidos de 8 a 13 dls. por 

horo.) 11 
••• arroja una cifra de 16 335 dólares por trabajador 

mexicano, dato que nivel agregado alcanzaría los 2.45 

60/ Véase, Turner, Roger., op. cit., p. 28. 
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millones de d61ares para el año en cuestión 11
• fi/ 

Sin embargo, a pesar de la 

salariales al sector obrero 

existencia 

tanto 

de limitaciones 

relativo del factor ·trabajo 

por 

en el 

el menor peso 

valor agregado, parece 

ser que el gobierno mexicano deslumbrado por los beneficios 

cuantitativos del empleo producido por éste sector. con 

regular frecuencia sostiene que el beneficio inmediato 

el objetivo último es dar empleo y no precisamente fortalecer 

el poder adquisitivo de la población asalariada. En una 

entrevista realizada por la Revista Expansión a lo "Direc

ción General de Promoci6n Industrial y Desarrollo Regional 11 

de la Secretaria de Comercio Fomento Industrial, 

confirmamos lo dicho lineas atrás. "La dimensi6n de la 

industria maquiladora en la economía nacional se puede medir 

mediante la generación de empleo. Durante los últimos cinco 

años la tasa de crecimiento del empleo en esta industria 

ha sido positiva, lo cual exige, en términos productivos, 

una gran capacitación y superaci6n de la mano de obraº .62/ 

Tal planteamiento desde esta perspectiva redime la 

industria rnaquiladora al pagar un menor volumen de salarios 

elevar sus ganancias. En otras palabras, al referirnos 

la mano de obra, debemos entender que en ''terminas 

productivos'' tiene que abaratarse, percibiendo raquíticos 

salarios que no alcanzan a cubrir sus necesidades m!nimas 

de subsistencia, extendiendo intensificando le jornada 

ti/ Luna Calderón, J. Manuel. "Industria Maquiladora en 
Ml!:xico. La Presencia Extran1cra 11

, CIDE, Estudios de 
Caso, Serie Economía Internacional, México en la Divi
sión Internacional del Trabajo, núm. 1, p. 51. 

§.1:../ Consúltese, "La Frontera va se esta Saturando", Revista 
Expansión, Vol. XIX, Núm •. 477, Octubre 28 de 1987, 
p. 111. 
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de trabajo, o bien devaluando la paridad cambia ria, todo 

ello con el prop6sito de subsidiar al capital transnacional 

en aras de un may,or volumen de empleo. Con frecuencia 

la prensa nacional defiende este enfoque arguyendo que la 

industria maquiladora da ocupación a personas que en otras 

circunstancias no encontrarian remuneración alguna. 

6.5 Ramas de Actividad Industrial. 

Hasta el momento hemos analizado el comportamiento 

de las principales variables macroeconómicas de la industria 

en cuestión. Ahora, haremos referencia la composición 

sectorial de las principales ramas de actividad económica 

de las empresas maquiladoras instaladas en nuestro país. 

Las principales ramas industriales serian las 

siguientes: 

1.- Construcción. reconstrucci6n y ensamble de equipo de 

transporte. 

2.- Materiales y accesorios eléctricos y electrónicos. 

3 .- Ensamble de maquinaria, equipo y aparatos electrónicos 

y eléctricos. 

4 .- Ensamble de prendas de vestir y productos textiles. 

5. - Ensamble de muebles productos de madera metal. 

6.- Ensamble y reparación de herramienta. 

7.- Empaque y enlatado de alimentos. 

8,- Calzado e industrie de cuero. 

9.- Ensamble de juguetes y articulas deportivos. 

10.- Productos químicos. 

11.- Otras industrias manufactureras y servicios. 

El an&lisis de estas ramas nos permitir& distinguir 

sus características, la concentración sectorial del empleo, 
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establecimientos e ingresos, asi cOmo·,· las transformaciones 

reelevantes operadas al interior de estas actividades 

industriales. 

A partir del Programa. de Industrialización Fronteriza 

de mediados de los sesentas fue muy notable el crecimiento 

del número de plantas maquiladoras y con ello las ramas 

de actividad industrial. Asi, su localización se concentr6 

en la frontera norte del pais siendo las actividades más 

predominantes la textil y la fabricación de juguetes: §1../ 

Situación que en años posteriores cambiaría dando lugar 

a que otras ramas industriales cobrarán mayor relevancia. 

A fines de 1979 las industrias del calzado y del vestido 

representaban el 25% del total, sumaban 136 establecimientos 

ocupando el segundo lugar entre las maquiladoras que operaron 

en el país en ese año. Sobresaliendo grandes consorcios 

como Levis-Stauss, Kenington Kaiser-Roth. 

ocuparon al 17 .1% de los trabajadores y ganaron 

el 12%, respectivamente, del valor agregado 

bruto de producción, absorviendo hasta 1978 el 

las utilidades. 64/ 

A la vez 

el 13% y 

del valor 

15.5% de 

Ciertamente antes de 1970 los productos textiles, 

incluidas las prendas de vestir, los juguetes y productos 

similares eran los bienes de maquila más trabajados. Pero, 

La internacionalizaci6n de la produccibn y con ello las actividades 
de subcontratación, a mediados de los años sesentas, propiciaron 
la relocalización geográfica de ciertas ramas industriales de 
los países desarrollados fundamentalmente la electrbnica, juguetes, 
calzado y textil. Esta Última predominó en los años sesentas 
y setentas en la frontera norte de México. 
Véase. "Las Maguiladoras", Centro de Información y Estudios 
Nacionales (CIEN), CIEN-E3/E9/80, p.10. 
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en el transcurso de un decenio como veremos más adelante 

he repuntado la importancia sectorial de· otras actividades 

de armado en el país. 

En los últimos años, especificam'ente a partir de 1980, 

varias ramas industriales han cobrado mayor reelevancia 

declinado otras. 

Las dos ramas de actividad industrial más importantes 

en la actualidad son: la de 11 Moterialcs accesorios 

eléctricos electrónicos" y "Construcción, reconstrucción 

y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios:' Ambas 

mantienen una participación importante en el número de 

establecimientos, empleo y valor agregado. 

e) Número de Establecimientos. 

En lo referente al número de establecimientos absorbidos 

por las once ramos industriales consideradas podemos apreciar 

el siguiente comportamiento en dos años de referencia 1980 

1987: 

El rengl6n de ''Materiales accesorios eléctricos 

electr6nicos'' ha concentrado en 1980 el 22.1% del 

universo de los establecimientos maquiladorcs, permane

ciendo casi constante hasta 1987 con el 22.2% respecti

vamente. 

Otras industrias manufactureras y servicios" del 13.0 

al 22.5% respectivamente. 

Los ramas de "Ensamble de prendas de vestir y otros 

productos textiles", el cual disminuye su participacibn 

porcentual del 15.2 al 14.8%. 

"Ensamble de muebles, sus accesorios y otros productos 

de madera metal'' aumenta s~ participaci6n de 9.0 

al 12.0%. 
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~construcción, reconstrucci6n y ensamble de equipo 

de transporte y sus accesorios'' incrementa su concentra

ción porcentual del B.1 al 10.0%. 

"Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos· y artículos 

el~ctricos y electrónicos'' disminuye de 10.2 al 7.j%. 

''Fabricaci6n del calzado e industria del cuero'' se 

mantiene casi constante del 3.0 al 3.5%. 

''Ensamble de jug~etes y artículos deportivos'' disminuye 

del 3.4 al 2.0% lo cual evidencia su menor importancia, 

junto con la rama anterior, en el número de estable

cimientos. 

Y por último las actividades industriales "Productos 

qulmicos 11
1 "Ensamble reparaci6n de herramienta y 

sus partes'', ''Selccci6n, preparaci6n, empaque y enlatado 

de alimentos• en estos años han mantenido una posición 

marginal, pues han concentrado en promedio alrededor 

del 4~ de las plantas instaladas (Ver Cuadro 14). 

b ) Empleo. 

En relación a la participación porcentual del empleo generado 

por estas ramas industrialcs 1 para los mismos años, 

encontramos lo siguiente: 

La actividad industrial de ''Materiales accesorios 

eléctricos y electr6nicos ocupa 1980 al 28.0% de 

los trabajadores en las maquiladoras 

1987. 

el 26.4% en 

"Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y art:lcul~s 
eléctricos clctr6nicos'1 reduce su contribución 

el cmpl<:.>o del 24.0 al 16.0% en los años de referencia. 

''Otras industrias manufactureras y servicios'' incremen

tando su participación del 10.3 al 16.32. 
11 Construcción 1 reconstrucción ensamble de equipo 

de transporte y sus accesorios" aprecia sensiblemente 

su contribución al empleo al pasar del 6.0% al 19.6% 

respectivamente. 
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''Ensamble de prendas de vestir y otros productos 

textiles'' denota una tendencia a generar el menor n~mero 

de empleos decreciendo del 12.0 al 9.9% respectivamente • 

. Tradicionalmente la manufactura de prendas de confección 

se caracteriz6 por utilizar intensivamente mano de 

obra a la par se ha considerado como una de las ramas 

más estables y permanentes de la Industria Maquiladora 

de exportación en México. 

análisis confirmamos que 

en este terreno. 

Sin embargo. a raíz de este 

está perdiendo importancia 

En su conjunto las actividades industriales de ''Produc

tos químicos" 1 "Ensamble y reparación de herramienta 

y sus partes", "Selecci6n, preparaci6n, empaque ·y enla

tado de alimentos", 11 Fabricación de calzado e industria 

del cuero'', ''Ensamble de muebles, sus accesorios J 

otros productos de madera metal'', y ''Ensamble de 

juguetes y artículos deportivos" de 1980 a 1987 han 

mantenido una participación insignificante en la crea

ción de empleos, ya que, en promedio cada rama ha dado 

ocupación al 2% del conjunto de trabajadores empleados 

en las plantas ensambladoras (Ver Cuadro 14). 

e) Valor Agregado. 

Por otro lado, al referirnos a su contribución dentro del 

volumen de ingresos, valor agregado, podemos apreciar la 

misma tendencia de los casos anteriores, es decir, son cinco 

las ramas industriales más importantes, las cuales son: 

La actividad de ''Materiales accesorios eléctricos 

y electr6nicos 11 en el año de 1980 contribuye con el 

27.3% del valor agregado, mientras que para 1987 

disminuye ligeramente su participación al 24.7%. 
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Le rama de ''Ensamble de partes automotrices'' (construc

ción reconstrucción y ensamble de equipo de transporte 

y sus accesorios) experimenta un crecimiento extraordi

nario, pues de absorber el 8.0% del valor agregado 

total del sector maquilador su conjunto en 1980, 

se acrecienta, al doble, hasta concentrar el 23.8'% 

en 1987. 

El ''Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y articulas 

eléctricos electrónicos presenta una sensible 

tendencia a disminuir su participación dentro del valor 
agregado nacional. En 1981) absorbe el 21.3% de estos 

ingresos decreciendo en siete años al 19.1% respectiva

mente. 

El renglón de "Otras industrias manufactureras y 

servicios" absorbe el 10.0% en 1980 y en 1987 el 13.3% 

de los ingresos respectivamente. 

El ramo textil (Ensamble de prendas de vestir y otros 

productos textiles) nuevamente pierde importancia dentro 

del valor agregado, ya que. en los años de referencia 

su participaci6n porcentual disminuye del 8.8% al 3.7%. 

La actividad de "Ensamble de muebles, sus accesorios 

otros productos de madera metal manifiesta un 

sensible crecimiento, pues, su contribucibn porcentual 

al volumen de ingresos se incrementa del 3. 7 al 5.5% 

de 1980 a 1987. 

Mientras que las ramas referidas al ''Ensamble de 

juguetes y articulas deportivos'', ''Ensamble y reparaci6n 

de herramienta de calzado industria del cuero'1
, 

ºProductos químicosº continúan manteniendo una 

contribución marginal dentro del valor agregado nacional 

en los Últimos siete años, (Ver Cuadro 14). 
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Del examen anterior podemos concluir que son básicamente 

cuatro las remas industriales más dinámicas e importantes 

en cuanto la generación de ingresos, empleo número 

de establecimientos, dichas actividades son: "Construcción, 

reconstrucción ensamble de equipo de transporte sus 

accesorios": ''Materiales y accesorios eléctricos y electr6-

nicos'1: ''Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos 

eléctricos electrónicos": y, "Otras industrias manufac-

tureras y servicios", 65/ (Véase Gráfica 13). 

* ~. J ¡' . -

Entre los principales productos de estas ramas indus
triales destacan: "Materiales y accesorios eléctricos 
y electrónicos'': arneses y artículos eléctricos y 
electr6nicos, bobinas, cabezas magnéticas, capacitares, 
circuitos eléctricos y de video, diodos y discos 
magnéticos. 
1'Construcci6n, reconstrucci6n y ensamble de equipo 
de transporte y sus accesorios41 : arneses para auto, 
carrocerlas de aluminio, campers, cinturones de segu
ridad, cromado de rines, frenos y generadores para 
auto, mofles, parabrisas, poleas, radiadores, reparaci6n 
de motores 1 tapicerías para auto, refacciones para 
campers y partes para avión. 
"Ensamble de maquinaria, equipo. aparatos y artículos 
elect r6nicos y elhctricos 11

: elevadores, motores 
eléctricos, radios, reí rigeradores, lampara e, tele-
visiones, termómetros, ventiladores, alarmas y .,antenas 
eléctricas, cargadores para batcrias, cintas magnéticas, 
computadoras, etc. 



;,AFICA 13. Principales ramas industriales seleccionadas en el val~~ -~gieg_~do __ . 
l.980 - l.987 

10 

75 

50 

(Porcenta es) 

1986 
1 

19,82 19,63 1984 
1 

1985 
1 

FUENTE: cuadro 14 del capítulo III 
I: materiales y accesorios eléctricos 

y electrónicos 

19,87 

II: construccion,reconstrucción y ensamble 
de equipo de transporte y sus accesorios 

III: ensamble de rnaquinaria,equipo,aparatos y art. elec. Y electro. 

IV: otras industrias manufactureras y servicios. 
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Uno de los rasgos más notables que hemos podido-apre

ciar es la alta concentracibn sectorial del empleo y val.ar 

agregado en los Últimos siete años en la industria eléctrica 

electr6nice, autopartes, otras industrias servicios. 

Estos resultados dejan entrever la posibilidad de homoge

nizar la distribuci6n del empleo, valor agregado y empresas 

entre todas las ramas industriales mencionadas. 

Los estudios realizados a inicios de este década hablan 

confirmado ya esta tendencia. "Un rasgo caracterlstico de 

la industria maquiladora del norte de México es el bajo 

nivel de divesificacibn de estructura productiva. De 

catorce ramas que la integran •.• tres de ellas {productos 

y fibras textiles, maquinaria y equipo eléctrico, y maqui

naria y equipo eléctronico), agrupan aproximadamente 60.0% 

del total de establecimientos. 

Este bajo nivel de diversificaci6n se aprecia aún mejor 

en t~rminos de empleo, en la medida que les tres ramas men

cionadas participan con 72'%. Es la electrbnica la que pro

voca esta elevada conccntracibn en el empleo, en virtud 

de que participa con 20. 3% de los establecimientos y repre

senta 41.2'%. de la ocupaci6n global del sector." 66/ 

Paralelamente a esta concentraci6n sectorial del empleo 

valor agregado en tres o cuatro ramas industriales, sus 

tosas de crecimiento promedio anual son muy dinámicas 

reveladoras. 

Particularmente destaca la importancia extraordinaria 

de la rema automotriz, en loa liltimos siete años el empleo 

p.cnerado por esta actividad ha crecido a una tasa promedio 

66/ Tamayo, Jesus y Ferná.ndez, Jase Luis., op.cit., p. 126. 
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anual del 36.6% y los ingresos (valor agregado) al 68.4% 

siendo estos ritmos de crecimiento muy Ruperiores los 

registrados por las ramas eléctrica, electr6nica y textil. 

A manera de ejemplo, el empleo y valor agregado de le indus

tria eléctrica y electr6nica en el período de referencia, 

su crecimiento fue del B. 7 y 39.8% promedio anual respecti

vamente, (Ver Cuadro 15). 

De lo anterior podemos inferir, junto a las transfor

maciones sectoriale~ aludidas, que los cambios tecnolbgicos 

ocurridos y ln competencia internacional en este campo de 

actividad han propiciado un mayor desplazamiento de segmen

tos de manufactura automotriz hacia procesos de maquila 

en México. 

Asimismo, esta revolucibn tecnologlca ha derivado en 

una mayor proliferaci6n de robots en las lineas de montaje 

de las plantos maquilo.doras particularmente en las ramas 

de la electr6nica y autopartes. Precisamente porque en estos 

sectores la competencia es más intensa requiriendo por ende 

una mayor rapidez en la obtenci6n de bajos costos de produc

ci6n. 

De lo anterior podemos inferir que las transformaciones 

sectoriales en la manufactura de equipo de transporte, apara

tos eléctronicos y servicios, han propiciado una disminuci6n 

paulatina en la utilizaci6n de mano de obra femenina precisa

mente por la introducci6n de procesos más automatizados 

en el ensamble y manufactura, (Ver Gráfica 10). 

Por Último, estas ramas tradicionalmente se han distin

RUido por la presencia de poderosas empresas transnacio

nales fundamentalmente norteamericanas japonesas. En el 

caso de la eléctrica y electr6nica sobresalen firmas como 
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la Litton lndustriest Hotorola, Zenith, Texas Instrument, 

fairchild, General ElectriC, Matsushita Electrical Inc., 

Sony, Seiko Epson Corporation, Hitachi, Tabuchi Elec~ric 

Co. LTD. y recientemente plantas como la IBM, Hewlett PaCka.rd 

Digital y otras r~lacionad~s con la industria de la compu~a~ 
cibn. En relaci6n a la' iildustria de autotransportes destacan 

la Chrysler, Ford Motor Company y la General Motors entr~ 

otras. 
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México 

u.s.A 
Singapure 

Hong Kong 

Malasia 

Taiwan 

Costa Rica 

R. Dominicana 

Panamá 

Jamaica 

CUADRO 
Estructura de costos de Máxico y otros pa!ses 

maquiladores en 1985. 

V AR IABLES 

Mano de obra Electricidad Cbsto del terreno Cbsto de la Cbns 
(dls /hr) (dlo/ klm) ( dls /ft2) trucci6n (dls/ftz) 

0.90 o.os l.00 l4:3o 

4.25 0.06 50.00 50.00 

2.37 O.ll 0.64 36.00 

2.20 0.11 25.00 16.60 

2.21 o.os 2.60 12.3S 

l.90 0.10 4.00 10.00 

o.so 0.04 n.d. n.d. 

0.74 0.09 n.d. 7 .21 

n.d. 0.13 n.d. n.d. 

0.63 n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: "Departamento de Estudios Económicos de Banamex 11
• 

Arrendarnientoa 
(dls/ft2) . 

0.31 

6.00 

o.59 

1.00 

0.29 

1.06 

n.d. 

0.01 

0.23 

0.31 



CUADRO 2 

Ventajas salarialea de ~xico en el mundo industrial!. 
zado y en desarrollo (1986). 

PAISES DESARROLLADOS Ola/hora PAISES SUBDESA!UtOLLADOS 

Estados Unidos 12.97 ~xico 

Alemania Federal 12.90 Filipinas 

Suiza 12.52 Hait! 

Noruega 12.l.5 Rep.Dominicana 

Bélgica 12.03 Costa Rica 

Jap6n 9.22 Jamaica 

Honq Konq 

Singapur 

Taiwan 

Corea 

Puerto Rico 

FUENTE: 

Ola/hora 

0.39 

o.74 

o.1a 
0.95 

1.05 

l.23 

2.04 

2.32 

2.95 

3.63 

S.71 



CUADRO No. 3 

Distancias comparativas de distintos puertos me 
xicanos y del mundo, respecto a algunos de los= 
Estados Unidos. 

(millas n4uticas) 

POR EL LADO DEL OCEANO PACIFICO 

PUERTOS 
NACIONALES 

San Diego Los Angeles San Francisco 

Ensenada, B.C. 

La Paz, B.C. 

Guaymas, Son. 
Mazatlán, Sin. 

Manzanillo, Col. 
Acapulco, Gro. 

Salina Cruz, Oax. 

EXTRANJEROS 

58 

894 
1077 

925 
1136 
1409 

1712 

Taiwan (Keilum) 6013 

Jap6n (Osaka) 5219 
Filipinas (Manila) 6604 
Indonesia (Dja Karta) 7985 

Vietnam (Sai96n) 7267 
Tailandia (Bankok) 8040 

Hong Kong 6439 

Canal de Panam4 2842 
(Balboa) 

138 498 
974 1344 

1150 1517 
990 1365 

1205 1538 
1494 1849 
1782 2119 

5930 5630 
5123 4823 
6520 6220 
7356 7641 
7291 6878 
7948 8061 
6380 6444 
2912 3244 



(CONTINUACION CUADRO 3) 

POR EL LADO DEL OCEANO ATLANTICO 

PUERTOS Mi ami New York Boston 

NACIONALES 

Tampico, Ta.mps. 1049 2030 1640 
Veracruz, Ver. 1009 1990 2200 
Coatzacoalcos, Ver. 974 1955 2166 
Progreso, Yuc. 625 1606 1817 

EXTRANJEROS 

Alemania (Hamburgo) 4412 3749 3588 
Francia (Havre) 3957 3291 3133 
Italia (Nápoles) 4801 4183 4022 
España (Barcelona) 4335 3717 3566 
:Inglaterra (Londres) 4105 3442 3281 
Suecia (Estocolmo) 4974 4264 4102 
Holanda (Rotterdam) 4151 3488 3327 
Irlanda (Belfast) 3850 3140 2979 
Canal de Panam4 1214 1974 2157 
(Crist6bal) 



CUADRO 4 

Participaci6n de los principales países maquiladores del mundo en desarrollo en las importaciones de los 
Estados Unidos bajo 1as fracciones 806.30 y 807.00 

(1980 - 1986) 

p E R I O D O TOTAL 
PAIS 1980 1 1981 1 198¿ 1 1983 1 1984 1 198~ 1 H86 

·~ % J mm• 1 • J me u• J • 1 ·~ 1 "''"=· 1 • , .... U> • • ,_.... 

México 2346.4 54.2 2715.6 55.l 2850.3 55.6 3701.l 58.9 4817 58.5 5393.9 69.9 6382.8 74,0 28 207,1 

Taiwan 478.7 11.0 534.5 10.8 545 10.6 568.3 9.1 738 8.9 523.9 6.8 520,6 6.0 3 908.7 

Sinqapir 774.l 17.9 859.7 17.4 843.2 16.4 984.5 15. 7 1277.]_15.5 1001.0 12.9 526.9 6.1 6 267.l 

lbng Ka>g 411.6 9.5 517.8 10.6 511 9.9 455.9 7.1 508 6.2 393.3 5.1 235.5 2.7 3 023.1 

Corea del Sur 313.6 7.3 302.9 6.1 381.8 7.4 575.3 9.2 895.~10.9 400.0 5.2 962.2 11.2 3 831.4 

=AL 4324.4 100 4930.5 100 5131.3 100 6275.1 100 8236.3 100 7712.1 100 8628 100 45 237 .4 

F\lilll'E: Elaboraci6n propia: en base a la infcrmaci6n contenida por el cuadro 11, del cap!tu1o II 

(mld) : millones de d61.ares 
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1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUADRO 5 

Principales fuentes de ingresos en la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
1980-1986 

( millones de ddlares 

TOTAL DE INGR!; EXPORTACIONES DE INDUSTRIA TURISMO 1/ TRl\NSN:X:ICNES 
sos. 3/ MERCANCIAS 2/ MAQUILADORA ,, 
Absoluto ' Absoluto ' Absoluto ' Absol.uto ., Absoluto ' 

24 011.l loo.o 15 132.2 63.0 771. 7 3.2 627.6 2.6 592.6 2.4 

30 009.0 loo.o 19 419.6 63.0 976.3 4.0 188.5 0.6 185.8 0.6 

27 092.6 100.0 21 229. 7 78.3 851.3 3.1 618.2 2.3 -140.5 -0.5 

28 503.2 100.0 22 312.0 78.2 818.4 2.9 1183.2 4.1 170'3 0.5 

32 253.6 100.0 24 196.0 75.0 1115.3 3.5 1304.0 4.0 -191.0 0.6 

30 774.4 100.0 21 663.8 70.4 1267 .5 4.1 1051. 7 3.4 -413.8 -1.3 

24 170.2 loo.o 16 031.0 66.3 1294.5 5.4 1171.5 4.8 -360.0 -1.5 

30 454.2 100.0 20 656.2 67.8 1572.5 5.1 1477.0 4.8 -354.2 -1.2 

roEN'lE: Elaboraci6n propia ccn base: "Infm:rre Anual", Banco de Méx.ico Vd..rios rulos; 1982, 1983, 1984, 1986, 
1986 y 1987. "F.stpdistif!AB Históricas de ~ico, taro II, nm:iI, SPP. 

Y Incluye Onicamente ingresos netos en ambos rubros: saldo ~ ingresos-eqresos. 

y Incluye exportaciones petroleras y oo petroleras 

1.1 Este renglón cxmsidera los ingresos totales de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 



A f'I O 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

FUENTE: 

CUADRO 6 

Impacto porcentual del empleo en la industria rnaquiladora en -
relaci6n a la:poblaci6n total, población econ6micamente activa 
y el empleo manufacturero 1980-1987. 

PoblaciOn total 
(miles de personas) 

66 847 

71 249 

73 122 

74 980 

76 791 

78 524 

80 169 

e2 700* 

Drpleos en la indus 
tria maquilaclora (1) 
(miles de persooas) 

119 

130 

127 

150 

199 

211 

249 

322 

Poblaci6n ec:orónica
nente activa (2) 
(miles de personas) (1/2) 

22 066 0.53 

22 430 0.57 

22 800 0.56 

23 200 0.64 

23 600 0.84 

24 000 o.ea 

24 340 1.0 

24 740* 1.3 

Elaboración propia en base: "La f;CQDQml:" M~~L~~DA ~D ~!~ras", 

Elrpleo en la industria 
manufacturera ( 3) 

(miles de personas) (l/3 

575 4.6 

610 4.9 

650 4.8 

700 5.5 

2 740 7.2 

2 780 7-6 

820 e.o 

2 e60* 11".3 

Nafinsa, 
edici6n 1986; "~§!:tad!sticas de la Industria Maguiladora de Ex~ortaci6n-
l975-19e4", INEGI, SPP; "Estadísticas Básicas ge Méxisco 11

1 IHH!~Q Na"J.2 
nal de M~xico, Edición l9ea. 

(*) Cifras preliminares. 



CUADRO 7 

Tasas de crecimiento promedio anual de: ¡:oblación total, 

p:>blaci6n ecoromicamente activa. enplro 1TBI1Ufacturero y 

en la :lnlustria rraquiladora. 

( 1982 - 1987 ) 

Miles de pe.roona.s 

1982 1987 

Industria iraquiladora 127.0 322.0 

Industria nanufacturera 2 650 2 860 

lbblaci6n eccr6nical!ente 

activa (PE1\) 22 BOO 24 740 

J:bblaci6n total 73 122 82 700 

roENI'E: la misoa del cuadro 6 del cap1tu1o IU 

~ 
lbrcentajes 

(1982 - 1987) 

20.5' 

1.5 % 

1.6 % 

2.5' 



1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

CUADRO 
El.oluc:!6n de las principales variables nacroeoon1micas de la industria 

maquilaoora de exportac:!6n en Ml!xico 

Nt1'IERl DE 

EST.l\l!LEX:IMIENIOS 

57 
72 
79 

108 
120 
209 
339 
357 
455 
454 
448 
443 
457 
540 
620 
605 
585 
600 
672 
760 
987 

l 259 

(1966 - 1987) 

4 257 
17 939 
17 000 
15 858 
20 327 
20 000 
48 060 
64 330 
75 974 
67 214 
74 496 
78 433 
90 704 

111 365 
119 546 
130 973 
127 048 
150 867 
202 078 
217 544 
268 388 
322 743 

VAIDR AGRElGAIXl 

(millones de d6lares) 

3.2 
6.8 

23.5 
52 
82.9 

101.9 
155.5 
238.6 
375.l 
332.4 
365.6 
344.6 
452.3 
637.6 
771.7 
976.3 
851.3 
818.4 

l 155.3 
1 281.5 
1 294.5 
1 572.5 

FUENlE: Para el. per:locb de 1966 a 1980 se o:msult61 G:mz4J.ez Arec:higa, 
in:lustria ma ra el resto de la eoonan!a: 
o::rnp:>s n e oostX>s , OJ eg 
docu!rento iñMi to. 
Per1odo de 1981 a 1984 se o:>neult61 Est:ad!sticas de la industria maquilaclora de exportación, 1975-1983 
INEXiI, SPP. 
Per1odo 1985 a 1987 se o:>neult61 "Industria ma~ra de Tuíbrtac.16n". Avances de Infonre.c:!6n Eo:>r6ni-
ca INEXiI, octubre de 1986 y agosto de 1988. As o:>no, el " noo Añílal" del llanoo de Ml!xioo y varios 
años. 
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CUADRO 11. 

Per•onal ocupado y corapo•ici6n porcentual por principalea eatado• maquiladorea en M6xico 

1980 - 1987 

l 9 8 o l 9 8 1 l 9 8 2 1 9 8 J 1 9 8 4 1 9 8 5 1 'a 6 1 9 8 7 T.C.P.A. D'1'IIWES 
re.--..i t•I~ (\) Pora:ina1 (' 1 Perecnal ,,, Pera:>nal lt) I'erucnal. ,,, ~~· (\) Pononal (\) C1980-19871 

ENTIIWES f'IOI-
tt!UZAS, 106,012 8C.7 115,708 88,J 112, 731 ea.e llJ,940 ea.e 193,765 95.4 207,740 95.5 255,717 95.l 302,139 9).6 16' 

OIDRJNIUo\ 39,402 33.0 43,994 33.6 42,695 33.6 54,071 35.9 84,2:Z6 41.7 96,564 4'.4 115,058 44.9 132,647 41.1 

BIU\ e, N:JRrE 20,418 17.1 22,915 17.5 22,213 17.5 :Z6,251 17.4 37,208 18.4 37,645 17.3 49,398 18.4 63,463 19.7 

TNWJLIJ>AS 23,1'3 19.J 25,984 19.8 26,504 20.9 29,138 19.3 36,13' 17.9 3B,ll5 17.6 47,602 11.1 S4,4:zJ 16.9 

OO«:W. 17,546 14.7 17,068 13.0 15,791 12.4 17,118 11.5 22,513 11.1 21,383 ... 25,887 ... 30,730 ... 
Cl:W«JlI.\ 5,523 ... 5,747 ... 5,508 ... 7,160 '" 12,684 6.3 ll,81) 6.3 17,772 ... 20,876 ... 
ENl'UlNlES "" 13,514 rromou ..... 11.J 15,265 11.7 1',317 11.2 16,927 11.2 9,313 ... 9,804 . .. 12,671 '·' 20,604 ... 6,2 ' 

'lOI>.L NM:l<>W. 119,546 100.0 130,973 too.o 127,048 100.0 150,867 100.0 202,078 100.0 217,544 100.0 268,388 100.0 322,743 100.0 15.2 ' 

FOENTEi La misma del cuadro 8 del capítulo III. 



'lOTl\L NACIONAL 

AOOS 
Personas (\) 

1980 ll9 546 100.0 

1981 130 973 100.0 

1982 127 048 100.0 

1983 150 867 100.0 

1984 202 078 100.0 

1985 217 544 100.0 

1986 268 388 100.0 

1987 322 743 100.0 

CUADRO 12 

Personal ocupad:> por """° y c:onp:>sici6n porecentual de 
la fuerza de trabajo en la irdustria naquiladora 

(1980 - 1987) 

OBREROS TEXl'UCXJS DE PRt:lll.XXION Y EMPLEl\DC6 MMrnISTRl\'.rIVQS 

1-bjeres lbmbres 

Perronas 1•1 Perronas \\) SUna l\/ """-'°l.COS l•I "''""..,.....,ª 1•1 

70 000 66.0 23 140 19.4 17 526 14.6 10 828 9.0 6 698 5.6 

85 691 65.4 24 993 19.0 20 289 15.6 12 545 9.6 7 744 6.0 

01 393 64.1 23 990 18.9 21 665 17.0 13 377 10.5 8 288 6.5 

93 274 61.8 32 004 21.2 25 589 17.0 16 322 10.9 9 267 6.1 

116 500 57.6 49 100 24.3 36 478 18.1 (*) (*) 

122 100 56.2 
56 ººº 25, 7 39 444 18.l (*) (*) 

146 700 54.6 71 800 26.8 49 888 18.6 (*) (*) 

171 200 53,0 90 800 28 ,2 60 743 18.8 (*) (*) 

rumrE: la misma del cuadro 11 del capitulo U:I 

NJTA: (*) ro disr<>nible 



~.NOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CUJ\DR) 13 

Componentes del valor agregado ll Nacional: 1980 - 1987 
(millones de pesos) 

Sueldos, Salarios y InsUTOS nacionales Gastos diversos Utilidades y otros 
T o T A L Prestaciones Sociales 

Absoluto 
felat~vo 

absoluto 
1 relaiivo !relativo 

absoluto % 
1 relativo 

absoluto ~ absoluto 

17 728.8 loo.o 10497.7 59. o 697.0 40.0 3 567 .3 20.0 2 966.8 

23 957 .o 100.0 10 644.l 61.0 707.5 3.0 4 844.5 20.0 3 760.9 

46 587. 7 100.0 24 519 53.0 1 417.8 3.0 10 808.6 23.0 9 841.6 

99 521 2 100.0 46 927 .9 46.0 4 536.0 5.0 25 934.0 26.0 22 123.3 

194 757 .o 100.0 100 706 .o 51. 7 8 470.8 4,3 48 300.4 24 .8 45 750.0 

325 250.0 100.0 167 665.4 51.5 8 890. 7 2.7 86 611.5 26.6 62 082.1 

792 017.9 100.0 359 971.9 45.4 30 188.4 3.8 226 701.5 28.6 175 156.l 

2'235 149.6 100.0 1'036957.8 46. 3 120 421. 9 5.3 636 251.0 28 .4 441 518.9 

FUENl'E: la misma del cuadro 8 del capítulo III 

]_/ El valor agregado se define caro: la sun.:i de materias primas y anpaqucs nacionales; 

sueldos, salarios, y prestaciones sociales; gastos diversos y utilidades. 

1 re1a¡ivo 

17.0 

16.0 

21.0 

23.0 

23.5 

19.l 

22 .1 

20.0 



CUADRO 14 

Estructura y conpJSici6n del nflnero ele establec.imientos, enpleo y valor 

agregad> en el total nacional por ramas ele actividad econ6mica 

(1980 - 1987) 

TOTAL NACIONAL Selecci6n, preparaci6n, enpaque y enlatad> de al:úrentos. Pm!CXXl 

N\JMEl10 DE PERroNl\L Vl\IDR 

.ES'mBI..El:IMIENIOS OCUPA!Xl = 

1980 620 119 546 17 na.a 
1981 605 130 973 23 957 .o 

1982 5a5 122 493 46 587.7 
1983 600 173 128 99 521.2 

1984 672 202 01a 194 756.6 

1985 760 217 544 325 249.7 

l9a6 890 268 3a8 792 017.9 

1987 l 259 322 743 323 9a9.l 

FUENl'E: la misma del cuadro 8 del cap1tul.o III. 

l) millones de pesos 

n.d.: ro dis¡:onllile 

l'b. de establ,.,,imientos Personal ~·~'""' Valor a-~ ll 

l\bsoluto 
1 

(%) Absoluto j (%) Absoluto j (t) 

12 2.0 1 393 1.2 274.9 1.5 

9 1.5 1 572 1.2 310.8 1.3 

9 1.5 l 618 1.3 627.7 1.3 

9 1.5 l a99 1.1 l 575.4 1.6 

10 1.5 1 753 o.a 2 238.3 l.l 

12 1.6 1 855 0.8 n.d. o.a 

14 1.6 2 185 o.a n.d. 0.9 

17 1.4 2 279 0.7 n.d. 1.1 



(Continuaci6n cuadro 14) 

Ensamble de maquinaria, equi¡:o y artículos 1"°.lteriales y accesorios cll!ctricos y 
y electr6ni=s electrónicos 

PERICXX> 
No. establee. Personal ocun. Valor ªº~ ado No. es ~m lec. Personal ocun. Valor a IT"F'CJ;,nr: 

Absoluto 1 % ADSOlUto 1 % ADSoluto 1 % Absoi. 1 % ADSOlUtol % ADSOluto 1 • 
1980 63 10.2 20 sao 24.0 3 783.S 21.3 137 22.1 33 SJO 28.0 4 839.9 27.3 

1981 60 10. o 31 801 24.3 S 210.S 21. 7 14S 24.0 36 93S 28.l 6 283.2 26.2 

1982 S6 9.6 30 787 2S.l 9 444.1 20.3 142 24.2 3S 641 JO.O 12 037.4 2S.8 

1983 SS 9.2 33 255 19.2 19 033.0 19.l 146 24.3 40 002 23. l 22 119.9 22.2 

1984 64 9.5 41 691 20.6 37 528. 7 19.3 155 23.l 53 316 26.4 44 447.6 22.8 

1985 81 10.6 43 776 20.1 n.d 18.9 193 25.l 57 083 26.2 n.d 25.7 

1986 88 9.8 49 230 18.J n.d 20.4 204 23.0 63 851 23. 7 n.d 24.7 

1987 92 7.3 51 440 16.0 n.d 19.l 280 22.2 85 314 26.4 n.d 24. 7 



(Continuaci6n cuadro 14) 

' 
Construcci6n, reconstrucción y ensamhle de equipo Ensamble y reparaci6n de herramienta y sus partes, 

de transporte y sus accesorios. excepto eléctrico. 
PERIOOO 

No. establee. Fer~·~"~º Valor J-1.C'frPCTado No. establee. Personal =•~< Valor a[J~edo 
Absoluto % J\OOoluto % AnQl"\luto % Absoluto % Ar.="\lUto % ~ 

1980 50 8.1 7 100 6.0 l 402.l B.O 16 2.6 l 834 1.5 293.6 1.6 

1981 41 6.7 10 108 7.7 2 767.9 11.5 15 2.5 l 402 l .1 410.6 l. 7 

1982 40 6.8 11 537 9.4 7 389.3 15.9 13 2.2 l 327 l. l 707.2 1.5 

1983 43 7.2 18 814 11.0 20 518.0 20.6 13 2.2 l 514 o.a 1 586.3 1.6 

1984 46 6.8 28 040 14.0 37 473.6 19.2 16 2.4 2 154 1.1 3 339.9 1.7 

1985 63 8.3 40 145 18.4 n.d 26.l 21 2.7 2 386 l.l n.d 1.6 

1986 78 8.7 49 048 18.3 n.d 23. 6 25 2.8 3 253 1.2 n.d 2.0 

1987 122 10.0 63 182 19.6 n.d 23.B 28 2.2 4 175 l. 3 n.d 1.8 



(Continuaci6n cuadro 14) 

Ensmlble de pre.rrlas de vestir y otros productos Fabricaci6n del calzada e industria del cuero 
PERIOOO textiles 

NO.e5'""11.1.1.ec. rersonal ......... ~ va.l.Or agreg~ NO. es~.A.ec. ~ ....... sona.l. ocup. va.Lar .M1..u.eg~ 

1\bsoluto 1 % •'-~luto 1 % 1\bsoluto 1 % AbsnlHto \ l\bsolutol % 1\hsoltuo 1 % 

1980 94 15.2 14 256 12.0 l 559.1 8.8 18 3,0 l 531 1.3 281.2 1.6 

1981 92 15.2 14 278 10.9 1 901.6 7.9 19 3.1 l 821 1.4 385.4 1.6 -
1982 85 14.5 11 891 9.7 3 054 .5 6.5 21 3.6 2 043 1.6 813.5 1.7 

1983 74 12.3 12 885 7.4 6 157 .o 6.2 27 4.5 2 779 1.6 1 455.8 1.5 

1984 79 11. 7 15 161 7.5 10 240.l 5.3 32 4.7 3 648 1.8 2 748.6 1.4 

1985 108 14.2 21 473 9.8 n.d 6.9 36 4. 7 4 531 2.1 n.d 1.6 

1986 130 14.6 25 311 9.4 n,d 6,5 37 4,1 4 551 1, 7 n,d 1,3 

1987 187 14.8 32 199 9.9 n.d 5.7 44 3.5 s 736 1.7 n,d 1,2 



(Continuación cuadro 14) 

l:':nsamble de muebles, sus accesorios y otros - Productos qulin.icos 
oroductos de madera v netal 

PERIOOO 
No. establee. Personal ocu'"""'o Valor anronado No. establee Personal ocuo. Valor a,..,.,._,ado 
l\bsoluto r % l\bsoluto -¡ % J\bsoluto 1 % •'-~' 1 • .. ___ , __ , __ ¡ • -· __ , __ , 1 . 

1990 56 9.0 3163 2.6 643.3 3.7 4 0.6 93 0.07 10,5 0.01 

1991 51 B.4 3236 2,5 939.B 3.5 4 0,6 ªº 0,06 11.4 0,05 

1992 49 B.4 3032 2.5 1436.B 3.1 n.d n.d n,d n.d n,d n,d 

1993 60 10.0 4752 2. 7 4265.1 4.3 n.d n.d n,d n.d n,d n,d 

ÜB4 70 10.4 6201 3.1 B694, a 4,5 n,d n,d n.d n.d n.d n,d 

1995 74 9. 7 6522 3.0 n.d 4.0 3 0.4 92 n,d n.d 0.1 

1996 91 10.2 9632 3,6 n.d 4.3 5 0.5 275 0.1 n.d 0,4 

1997 150 12.0 16029 5,0 n.d 5.5 29 2.3 1155 0.3 n.d o.a 



(Continuaci6n cuadro 14) 

Ensamble de juguetes y artículos deportivos Otras irrlustrias manufactureras y servicios 
PERI O 
OO. No. Establee. Personal cx:ur=r Valor aareaado No. Establee. Personal ~1l"\::W"!o Valor a l'T""' ado 

11
""""'' lutol % n .... .,,, luto! % n- utc % uto • Abso uto % luto • 

1980 21 3.4 2,803 2.3 337 .5 1.9 80 13.0 12 ,303 10.3 l, 781.0 10.0 

1981 23 3.8 2,666 2.0 415.5 l. 7 74 12.2 12,556 9.6 2,198.9 9.2 

1982 22 3.7 2,565 2.1 1,041.1 2.2 77 13.1 12, 786 10.4 3,838.8 8.2 

1983 23 3.8 3,477 2.0 1,273.4 1.3 83 13.8 15 ,539 9.0 7,738.2 7.7 

1984 26 3.8 6,172 3.0 6,953.0 3.6 97 14.4 18, 773 9.3 14,854.2 7.6 

1985 26 3.4 7,265 3.3 n.d 3.2 143 18.8 26,BBO 12.3 n.d 11.0 

1986 27 3.0 7 ,110 2.6 n.d 3.2 180 20.2 35 ,387 13.2 n.d 12.8 

1987 26 2.0 9,141 2.8 n.d 3.0 284 22.5 52, 739 16.3 n.d 13.3 



CUADRO 15 

Cr•c1111i•nto d•l _.pl.o, •iripr••a• y valor aqre9ado en •l per1odo 1980-1987 
par raana da actividad eco"°"'Lca. 

~de act.J.vid.d 
lob.de- .... l/ 

T-=·~-~ TCPA : .. : .. ~.~ .... , ... ,.,, ... , .... .... 
A.-+U.terial- y ~loe 

el&:tda::19 y elec:t.16ú.c:oa 137 "º 10.7' 
o.-o:nat. ~c., y 

33,530 85,314 14.3\ 4,839.9 0;1t1 !! 39.S\ 

~e de equipo Oe - -
t.r-.orte 'º 122 13.6\ 7,100 63,182 36.6\ 1,402.1 53,873 ']/ 68.4' 

c.-~e d9 mfq. equipo y 
.apo.ratDll ellctl-m y ia.tec-

)9.8' t.rOnl<X>O 63 92 5,5\ 28,S80 51,440 a.n J,78).5 39,664 !/ 
o.-D\&llllble de prcn.\a• do -

YMt.1r, y pt.o9. taxtJ.J.M .. 107 10.3\ 14,2~ 32,199 12.)\ 1,559.l lJ,26) l/ 35.7' 
E.-D-.-t>le de cruebl• y -

ptoll. de -sera y mirtal .. "º 15,l\ 3,163 Ui,028 26.l\ 643.3 8,694,8 45,1\ 
F.-~le y rep. de harn-

rnienta l~ el6::t..rlco) 16 28 8,)\ l,BJ4 4,175 12.0 29).6 3,339.9 3 41,5' 
G.-~ y Bl.lAUdo de 
al- 12 l7 5.1' 1,393 2,279 7.3' 274.9 2,238,) ) 34.9\ 

H • ..ca.I&Ada e Lrduat.da del 

""""' 18 .. 13.6\ 1,531 5,736 20.1\ l&l.2 2,148,6 3 38.4' 
1.-D\amt>l• Ó9 :i"9U9~ y 

art.!culos deportj.YQ9 21 ,. J,l\ 2,80) 9,lU 11 • .n 337,5 6,950.0 J 5-4,l\ 
,J,-Pn:xiUC't.09 qWAi.ex>a • 29 32,7\ 83 1,155 45.6' 10.5 lrd) 2 n.d 
1<.-ocru ~tri• ~1!5 

turer .. y aoervid.09 80 "' 19.4\ 12,303 52,739 23.l\ 1,781.0 14,854.2 J J5,4\ 

'1tlW. tw:IC>W. 620 1,259 119,546 322,743 17,728.8 

f\JDl'l'!:1 la .U.1m1t. del cuamo a del caf'ftul.D nt ltaimru Ólll a S!Xl:f"I. 
n.d1 no disponible, '1J Eatos d.aW. oorrMpDden CW.CllllW:f'IUI a 109 ~ 
l/ N.llcriM de pellOS qht..ndc» MtA el a/o de 1984. 

'll :=:~n:~~~:,:a~ ~reccl'tn 4/ Por la ~to en l• r.x.u 2yl la Mafia del-
- valor ar¡r"'}AdO de laa r..,.. ~¡ar• •l 

a..ra1 de PoUtic.a. lndu.tdal y ~llo 1'99iooal lliCJ de 1987 no da jua~ •l valor rec;ilatra 
do po.ra .-e n/-D, -
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EVALUACION CRITICA Y PERSPECTIVAS DE LA - l~DUSTRIA MAQUI

LA DORA DE EXPORTACION 
·--;··;· ... -;;. 

Diagnóstico· de· "'1a Intesr·a21·ón Na~·fori-ai ·· d·e 18s · ~~--~-~:¡l~d,~·ras. 

A Escala Nacional. 

El Programa de Industrialización Fronteriza incorporó a 

la industria maquiladora como un instrumento para promover 

el desarrollo económico generar fuentes de empleo, en la 

franja fronteriza norte del pe!s 1 además estimular el 

consumo de insumos nacionales en las operaciones de las 

plantas maquiladoras. No fue, sino, hasta el 17 de marzo 

de 1971, al entrar en vigor el primer Reglamento del Articulo 

321 del Código Aduanero, cuando mejor cristaliza el objetivo 

de estimular el uso de insumos nacionales. La modificación 

e este Reglamento en 1972 tambil;n insisti6 en la necesidad 

de fomentar una mayor integraci6n con le industria nacional 

propiciar una mayor difusi6n tecnológica. 

Incluso el Reglamento del 26 de Octubre de 1977, el 

cual derogó al de Octubre de 1972, y el Decreto de 1983 

persiguen la misma meta: el primero, establece ' 1Quc la misma 

rama industrial ha de contribuir, a demandar un volumen 

creciente de materias primas de origen nacional coadyuvando 

as! al mejor aprovechamiento de la capacidad industrial 

nacional adem.6.s de que la existencia de parques y ciudades 

industriales e~ el po{s puede facilitar el establecimiento 

de estas industrias". !/ El segundo, "Que el Plan Nacional 

de Desarrollo señala la importancia de ofrecer condiciones 

J./ V~ase, "Reglamento del Párrafo Tercero del Artículo 
321 del C6digo Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos 
o ara el Fomento de la Industria Maqui ladoran, del 26 
de Octubre de 1977. 
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que promuevan su __ pe rma_n-encia ·.··~¡·:~.:-. ~.·.ec·:' la<p'~-8p_c~~1.íd~a~-d yi;n~--~dqu·-·~s·.-_'7t;'.~r,~~i:~-~u8 __ ~1.-_-~_-enn8_ .cc
1
.0

0

_ A.,_ 
tribuir. el-· aprOv~'ch.am!"é·~·to.-/d:~. 

::~te:l y. ~::::~:~t~ri~ ~r2~~I~;cr"Y:t~~t~~~~Z14~~iJ!~;.:,r. -p~i~ás_; 

in i e i:·~··,:;¡:*• lj~ut!:~Ü~A~·~· "~!:~t;li;i''.:p f ::~6s~:~o~: ~d ::::n :~: . 
el :ába_~te_Cimi~rit·o-··dé:~mater1as~_p[-1m_~S n·.ª~-~on~~~~ en los proce

sos p'rod~~~·i,_·o~ de las ~aquil.á_d~ras.- Sin embargo, __ esta 

met_a se.-__ ha v_isto truncada tra-~toc_ado, hasta convertirse 

en una .falacia. 

El comportamiento 

(consumo de materias 

las maquiladoras, en 

del grado de integraci6n nacional 

primas locales) en la producci6n de 

los últimos veintitres años, exhibe 

r_on crudeza una realidad económica que supera con creces 

cuestiona este objetivo. 

"A grandes rasgos, se aprecia que aún estamos lejos 

de alcanzar la ansiada integración de la industria maquila

dora al aparato productivo mexicano. Tradicionalmente los 

materias primas nacionales han sido utilizadas en muy pequeña 

escala y no es probable, al menos en el corto plazo, que 

sustituyan a las norteamericanas. La participación porcen

tual de los insumos importados, respecto al total nacional, 

en 1984 fue del 98.6% mientras que la participación pareen-

tual, para ese mismo año, 

del J .3%". 2.1 
de los insumos nacionales fue 

l/ 
2.1 

Consúltese, Decreto de Agosto de 1983, op. cit. 

García Arellano, Juan. ''Evolución y Dinamismo de la 
Industria Maguiladora de Exportación en Mixico de 1964-
198511, Seminario de Economía Internacional/Fac. dt 
Economía/UNAM mecanoescrito, 7 de marzo de 1986. 
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El Cuadro· f ... viene a reafi.rmar nuestra afirmBción: duran

te los úi'ti.mos. ·7 ~ñ~--~·;.~~,.~r·o;~~·i·O-·a· ~iv~-i ·nacional, el 98.7% 

son insumos import.adoS :y solani·ente: el .1.5% restante· son 

de origen lo.cal·, .:_.·_cV·é_a·~·e·: GráfiC:B ·)). El tipo de insumos 

, n·acionoi~s >SdQ ~i-~·i<1ó'~:- ·p·ar.'_;_1_~<~Ú1d ~s t-~~i.a maqÚ i·ladoia de ·ex por

toci6n ;- _:no>-, só10-, ·- e~-_/:{~·s:': ·,ú\imó~-·~ afio·~,_ .sf~o también, desde 

el in·i~Ío en .~_¡··:~Ed.·~~- .. ·d~·~c.{iro~~a_ma' d~ m~quilado.ras, es un 

reflejo ·r1e1»-y --·f_1ded·1Sno>A'e l_a ráquitica .asociaci_6~ de esta 

act~vidad industrial cop:~l:r~sio del país. 

Estas cifras son muy desalentadoras y ponen en un dilema 

uno de los objetivos centrales del programa d~ maquiladoras 

que es el de aumentar de manera considerable el consumo 

de materias primas, partes y componentes de origen naci_onal. 

Un indicador importante de la conexión, entre el armado 

para el extranjero y la economia mexicana es la proporción 

de materiales mexicanos utilizados en las maquiladoras. 

Esta proporción ha sido regularmente insignificante, ya 

que el promedio 

3% del total 

de todas las plantas no llega ni con mucho 

de los materiales empleados. s&10 en las 

maquiladoras del interior del pais han alcanzado los mate

riales de origen mexicano 10% o más del total.!/ Al respec

to, conviene aclarar, e.l año de 1976 fue la única excepción 

(Ver Cuadro 2), cuando la proporción de materiales suminis

trados por la economl.a doméstica se elevó al 3%. Mientras 

que en el perlado 1975 a 1979 también se ha mantenido cons

tante en 1.5% el consumo de insumos nacionales. La demanda 

de materiales mexicanos utilizados por las maquiladoras 

hn sido mayor en el interior del país, pues, el contenido 

dom6stico se ha elevado del 4% al 15% del total de materiales 

consumidos. 

~/ Estimaciones de Grunvald, Joseph., op. cit. 



GRAFICA l. Insumos utilizados por la industria maquiladora de exportaci6n: 
total naciona1 1980 - 1987. 
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A partir de 1986 las cifras oficiales· denotan ·un ~odes

to incremento (0.5%) en el uso de insumos de orig.en nacio

nal; pues, la proporci6n porcentual se incremt?ntó de 1.1% 

al 1.6% de 1986 a 1987. Este ligero repunte podría expli

carse, quizás, por la incipiente capacidad de· abasto de un 

buen número de establecimientos pequeños y medianos, del 

interior del país. En este sentido los programas financieros 

y de fomento industrial dirigidos al subsector IHP, en el 

terreno del estimulo de la exportación indirecta de manufac

turas y de la utilización de su capacidad ociosa, han logrado 

magros resultados. 

1.2. Por Ramas Industriales y Empresas. 

Reconocemos que la escasa integración de la actividad maqui

ladora con la industria nacional no es un fen6meno nuevo: 

pues 1 éste es uno de. los aspectos más vulnerables y criticados 

de la estrategia de desarrollo industrial besado en le indus

tria maquiledora de exporteci6n. Y del cual casi la tota

lidad de las publicaciones existentes sobre la materia coin

ciden en señalar. 

No obstante, en este trabajo hemos juzgado pertinente 

examinar cuál es el comportamiento de los insumos nacionales 

e importados consumidos por las principales ramas de lo.s 

moquiladoras. 

El análisis sectorial de las remas industriales de 

la actividad maquiladora identificadas como las m~s importan

tes en cuanto, a le generaci6n de empleos, divisas y valor 

agregado. Es decir, le rama de 11 Materiales y accesorios 

eléctricos y electr.6nicos" (I); "Construcción, reconstruc

ci6n y ensamble de equipo de transporte y sus accesorios'' 

(II ); y''Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y articulas 
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eléctricos y electr6nicos 1
' (111). ~/ Nos permitir& confirmar 

el exiguo nivel de abasto de insumos mexicanos a la industria 

maquiladora de exportaci6n. 

En el capitulo anterior hicimos remembranza del dinamis

mo observado por las ramas I, II y III en cuanto a su aporta

ci6n al nivel de empleo y divisas. Sin embargo, el escaso 

consumo de materias primas, partes y componentes de origen 

nacional se consttiuye en el "talón de aquilea", el cual 

limita sus aportaciones arriba señaladas. 

En su conjunto éstas ramas (I, II y III) en el periodo 

comprendido de 1980 a 1987 delatan une demanda extremadamente 

marginal en sus procesos productivos de insumos nacionales 

los cuales en el periodo de referencia no sobrepasan el 

1% (Véase Cuadro 4). A manera de ejemplo, la primera ramo 

en el año de 1987 reflej6 que el 99.3% de sus insumos §../ 

§J 

En 6ste análisis no incorporamos a la rama ''Otras Indus
trias Manufactureras y Servicios'', identificada en 
el capítulo anterior como una de las más importantes, 
porque el grado de integración nacional en promedio 
ha resultado insignificante en las Últimas décadas. 

Se estima que 6sta rama industrial consumi6 el 27% 
del total de insumos importados por la industria maqui
ladora a nivel nacional. No obstante, a pesar de que 
los bienes importados constituyen la abrumadora mayoría 
de los insumos utilizados, debemos señalar que el consu
mo de las materias primas nacionales ha experimentado 
un modesto incremento. De 1980 a 1986 estos Últimos 
aumentaron de 29.0 (0.3%) a 13 864. 2 (0.7%) millones 
de pesos (Ver Cuadros 3 y 4). En esencia, los productos 
que ensambla esta roma industrial (conectores cl6ctri
cos, alarmas para casas, potenciometros, bobinas, inte
rruptores, casetes para video, trans[ormados y fuentes 
de poder, entre otros) ha demandado los siguientes 
insumos: material de empaque cajas de cartón, charolas 
de poliuretano, resistencias, tuercas diodos, capo.citares 1 conduc
tores eléctricos, hojas de lámina, cables para ensamble, micas 
aislantes, transformadores, aisladores, fotoceldas, aislamientós 
térmicos, enchufes de plástico o metal, rotores de acero, releva
dores electromagnéticos, interruptores, etc. 
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requeridos fueron import8dos 'Y ·tan -s6i'a' ei- 0.7%'· iest-anté. 

fueron de origep. 1~·c;.·a·1_;_·-1a _.seg~rl-~a,-_ ·_Pª~-ª _19_~4>~~-~p-~:f~'.ci·_C::~.~a·r 
J_/ demostr6 que el_ 99.4~ fue de :origen ·ex~~a~j~Í:-~_'-).::·~i:_-:-~_Ó;.6%·-. 
nacional 1 y la t~z::~erB, . Pára el ;tl1~m-~· a-ño . d~·:··1a<y-~~~a>á-~_c:-t~-:-.. ~ 
rior, de~Otó el nivel de iÍt_t~S:racibO-· máS'_.:·;aqUÍt'fc-~-~-_-·d~'-·-.:~·as 
ramas señaladas: _ya ·,que'..ia proporci6n de lo.s -t~~~~~.s~:·~-~--~:~o-·~~'.~ 
les fue de tan sblo el 0.1%, mientras q~e ~-¡.,.99-~Q~~---r-ue·,·dé 
origen extranjero (V&ase Cuadro 4 y Gr6fica ~~.: 

,·, ·; 

·.:-_ : •' - .. :· 
Alguna.s ramos industriales de menor import~nc1a·_ en 

los ingresos ocup~ci6n generada como: la ·,:dé_ ;8-1:Cráen1:·os 

procesados (IV), textil (V) maquina~:i.-a '·y-·--.;-é-~(~_-i:~,O -.·(VI)_·~ 
En los Últimos años han experimentado un . ligeró. -rep~Ílte 
en el consumo de materias primes locales·. . Por : ejemplo• 

la actividad de empaque y enlatado de alime~t~~-----~~ -ha _c~r-ad_:
terizado por su ma}tor grado de integración nacional, _el 

]_/ Debido a la escaso información de fuentes oficiales 
(INEGI Y SPP), respecto de los insumos utilizados (nacio
nales e importados) por las once ramas industriales 
de la acLividad maquiladora, no fue posible obtener 
informaci6n confiable para el período de 1985 a 1987 
sobre los insumos consumidos. Al respecto, la informa
ción opotuna que presenta nl Revistn Avances de Informa
ci6n Económica sobre '1 La Industrio Maguiladoro de Expor
tación", del INEGI, presenta la enorme desventaja del 
nivel muy agregado de las estadísticas referentes o 
los insumos; pues ésta información la manejan a nivel 
nacional y no por ramas industriales. Sin embargo, 
las ramas I, V y VI fuerón la excepción pues la informa
ción al respecto, para el mismo período, se pudo subsa
nar gracias n la aparición en agosto de 1988 de una impor-
tante p.Jblkación 11 Insumos 1 Partes y Componentes que Requie
re la I111ustria Maguiledora 11

, Serie Maquiladorn 1, 
2 y 3 editadas conjuntamente por el Banco Nacional 
de Comercio Exterior y SECOFI. 
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cua~ en 198~ fu_e ~e!_ i~; ª-/_; poi-.:_, s'u ~':1~.t_e .::~ª-. :t~:~~il:·, y- la 
m~nuff'.l.~~~rera·~- Pa·ra·- eÍ. año d~ -.. :_·}9·a~=;~· -~-~-~Ít;'.j'~~--.:··u!1>;-~i,:\rel -de 

ín~'e'gr~·c.i6n· _·del i .0% y .. ei .. : ~ ."~%., tes."P:~~,t·(~B~~e~'.te<~:-.2,/ ~(Véase 
Cuadro 'y __ ·G'~i(Lc~'._.~2)·~ , ·~.O <_obS~~l~té_~.--)·ebemoS: __ señalar·:. que 

1~~- ~e~a~d~ ··de',_·-~-~S~~º·-~-~ n~·cf-~n~~-~s:._~s~ .. ~-~~e~~:~~~~~ -e~;~--~~~~-:_,-~:~· m~y~ría 
en -él ·_cons-umó" de-- ma't'erial_es 'de··· e1~lp&que~ c-!3jas,"-. embalájtis, 

e'tc~, no pr~p·¡·~me··nt·e ~n · a-rti~ulo~ de e·l~~ado -·Co-ri"tenido 

t-~Cn'~16~ico. 

!11. 

2J 

El contenido de insumos nacionales se centra en el 
consumo de materias primas fundamentalmente (hortalizas, 
legumbres, frutas, gramíneas, etc.) y materiales de 
empaque, etc. 

La "Confcccibn de Prendas de Vestir y otros Textiles" 
es una de las actividades industriales más antiguas 
en el pals. Esta actividad se ha caracterizado por 
el bajo nivel de insumos locales utilizados, pero de 
1980 e 1987 el porcentaje de insumos se incrementa 
de 0.2 al 1.0% estos consisten en hilos, alfileres, 
cajas de cartón, etiquetas adhesibles, bolsas de polie
tileno1 telas (poliester, lana algod6n, etc.) botones, 
ganchos, cierres, remaches, cartón para cuello, varillas 
de plástico, cortes de telas, material de empaque, 
elásticos, hebillas 1 etc.; por su parte, la rama de 
"Maquinaria 1 herramienta y Equipo, excepto Eléctrico", 
de 1983 a 1986 elevó modestamente el grado de intcgra
cibn del 0.2 al 1.0%, sin embargo ésta proporción dismi
nuye sensiblemente en 0.7% (Véase Cuadro 4 y Gráfica 
2). Estas empresas ensamblan medidores de gas y agua, 
filtros de aire para computadoras, partes para maquina
ria agrícola e industrial, grúas mecánicas, valvulas, 

"etc. Los insumos nacionales están conformados por 
baleros, bolsas de plástico, candados, materiales de 
empaque, engranes, imanes, cojinetes de hule, tela 
de alambre, cajas de cort6n litrografiadas, thiner 
industrial, pinturas, planchas de ncero, rollos de 
soldadura, hojas de aluminio, etc. 
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La Gráfica 2 nos demuestra la correlación inversa que 

eiiste en el comportamiento tendencia! de los insumos utili

zados por las seis ramas industriales examinadas. Es decir, 

cuando aumenta la demanda de insumos nacionales disminuye 

significativamente al aproporci6n de insumos locales y vice

versa. Particularmente 6sta gr6fica viene delatar el 

escaso nivel de integración nacional de tres de las ramas 

industriales más dinámicas en la generación de empleos, 

valor agregado y nómero de establecimientos. 

Incluso, en una encuestra realizada el año pasado por 

el Departamento de Información, del Grupo Editorial Expansión 

1.Q/ a 48 establecimientos maquilodores del pa{s, los cuales 

representan el 3.8% del universo de establecimientos (1259) 

registrados a diciembre de 1987, comprobamos tajantemente 

(en términos de que se han canalizado enormes esfuerzos 

humanos, técnicos, financieros, etc., y han sido muy endebles 

los resultados) la escasa utilización de insumos nacionales. 

Efectivamente, de acuerdo con este informe, las más impar ---

l.Q/ V'use, ''Las Ma?uiladoras de Exportación Hbxico'', 
Revista Expansion, noviembre 9 de 1988, Vol. XX, núm. 
503, pp. 51-55. Este informe a pesar de la muestra 
relativamente pequeña que encuestó (3.8% del total 
de establccimi<.?ntus),viene subsanar, aunque no en su 
totalidad, la laguna existente sobre la estructura 
por empresas de las maquiladoras en México. Esta publi
caci6n constituye un ''ranking'' sobre la materia, preci
samentt?, porque estas empresas no brindan información 
tan facilmente a medios no oficiales. Un viaje de 
prácticas que organizó el Seminario de Economía Interna
nacional de la Facultad de Econom{a de la UNAM, a la 
zona maquiladorn de Rcynosa Tnmaulipas en mayo de 1987, 
En varios entrevistas que el autor de este trabajo 
tuvo oportunidad de realizar a empresarios norteamerica
nos, se pudo constatar el recelo por parte de éstos 
para brin<lar información detallada sobre el volumen 
de insumoi:; utilizados, ventas y utilidades realizadas 
en el exterior. 
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tantes .empresas. ·entre algunas: "Ufiisys Eq'ufpos Periféricos 

S.A. de C.V. u; 11 Roc~w~~l c0,~~in~ .;d~ _:Noga~~s S.A.": "Indus

trias Unidos Unisys S."A.~';·- . .'~P.P.H~ ·,-_.IrÍ·d·u~t;·ia.l "S.A. de.C.V. 11
; 

11 Electrónica ~aya,ri.t S.A. -~·e·.,_c·~-Y·: .. ~'¡ ;_ ·•·r·~·b~ica de Autopartes 

Bienes de Exportación''; 11 ~l~ckst~ne de M~xico S.A.'';· 
"Central de Vid.e 11 ¡ .11 Ensamblado~'7s EiectróniCos S.A."¡ "Everco 

de M~xico S.A.''; ''Maquilas Fabricaciones Internacionales'': 
y "Quimi-kao S.A. de C.V. 11

• Reportarán, que la enorme mayoría 

de los insumos que consumen en sus procesos productivos de 

fabricación y/o ensamblado, son de origen norteamericano. 
A manero de ejemplo, "Unisys Equipos y Periféricos S.A. de 

C.V. 11 (establecimiento que se dedica a ensamblar 'mainframes' 

y 1micros 1 reveló que del total de insumos (71 025.0 miles 

de dólares) el 99.6% (70 724.0 miles de dólares) fueron 

importados, y el 0.4% (301.0 miles de dólares) restante de 

origen nacional; 11 P. P.H. Industrial S.A. de C. V • 11 

(ensambladora de partes electrónicas para computadoras 

telefonia) informó que el 99.8% de sus insumos son extranjeros 

y sólo el 0.2% nacionales (Véase Cuadro 5). 

Por otro lado, empresas como 11 Blackstone de México 

S.A." (dedica su producción a fabricar y ensamblar radiadores 

calefactores) 11 Campbell's de México S.A. de C.V." 

(industria netamente alimentaria, pues, empaca enlata 

alimentos procesados), estas últimas como excepción, reflejan 

una demanda mayor de materias primas, pates componentes 

de origen loe Al. Pues, de acuerdo con esta encuesta, la 

primera reportó que el 26.3% de sus insumos son nacionales 

el 73. 7% restante son de origen extranjero; mientras que 

la segunda, manifestó su amplia demanda, materias primas 

fundamentalmente, de insumos nacionales 97.8% (Ver Cuadro 

5). 
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1.3. La Iridustria Mediana y Pequeña. 

A la industria mediana y pequeña (IHP) se le ha conferi-
do un" carácter estratégico 

la politice industrial del 

dentro 

pals. 

de la reorientaci6n de 

1.1/ Incluso la SECOFI 

a través de la Direcci6n General de Promoción Industrial 

Desarrollo Regional, al referirse le IMP menciona: 

"Un elemento mlss para vincular a la industria maquiladora 

ll/ El subsector IMP es considerado como un elemento estra
tégico en el nuevo modelo de industrialización: pues, 
mantiene unpapel reelevante en la actividad industriu.1 
en conjunto y al mismo tiempo se pretende que abastes
ca de insumos (partes y componentes) a la industria 
maquiladora. 

En lo fundamental el conjunto de establecimientos del 
subsector IMP se le ha considerado como prioritario 
por las siguientes razones: primera, constituyen la 
abrumadora mayoría en cuanto al número de plantas (en 
agosto de 1987 bste subsector representa el 97 .9% de 
89 237 establecimientos registrados por la DGIHP/Secofi 
y el 2.1% corresponde al estrato de gran industria, 
Véase "Manual de Estadísticas Básicas de la Industria 
Mediana y Pequeña en México, 1982-1987 11

• ); segunda, 
abarcan casi en su totalidad todas las ramas de activi-
ded industrial; tercera, ocupa a más de la mitad de 
empleo industrial;cuarta, pose amplio flexibilidad 
operativa y adaptabilidad a condiciones regionales; 
quinte, utiliza en sus procesos productivon materias 
primas locales; ~· utiliza intensivamente el factor 
de trabajo; séptima, mantiene una escoza dependencia 
del exterior¡ y octava, requiere de menor tiempo para 
la maduración de proyectos. 

En síntesis, por sus características y potencialidades 
la IMP, vista desde la perspectiva oficial, es parte 
fundamental del proceso de recuperaci6n y reordenación 
del aparato productivo. 
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con la planta productiva es promoviendo ,la Subcontrataci6nt 

esto es;· que l'a maqÚiladOra_ s·.:ib,C~ori-t··~~t.e>~-~ocesbs de· ~anufac
tura con la industl-ia ·naci.o"~:~f;~~--:. de···heé:ho;, la'. maquila es 

una forma de subcont.rat8ciórí' 'int~r-~'~c·i·o·Íi·l .. y 1 en ·'este sentidO, 

considerando las circU.ns~8 1~~~i.llS'·;: pbr- las que atraviesa el 

país 1 sectores como el· d~. i·a ¡{e~-~·~-ila: ·1itd.ustr-ia ofrecen condi

ciones favorables para <~~:te" :: e~quema de subcontratación". 

ll/ 

Debido a la trascendencia Que el subsector IMP a adqui

rido nos induce a realizar un examen sumamente general de 

su nivel de integraci6n con la industria maquiladora de expor

taci6n. 

Resulta muy conveniente aclarar que la información esta

dística oficial respecto del estudio de la IMP y su vincule

ci6n con los procesos de maquila resulta prácticamente esca

za, precisamente porque hace algunos años el sector era 

muy poco conocido. De esto da cuenta un documento de recien

te aparición titulado: "Encuesta de la Industria Mediana 

Pequeña, 1985", al respecto señala:" ••• este subsector 

es considerado como prioritario en el desarrollo nacional. 

Sin embargo, pese a su carácter estratégico, el conjunto 

industrial mediano y pequeño, es poco conocido". D./ 

lll 

.U.I 

''Consideraciones Sobre la Coordinación y Promoc~6n 
de la Industria MAguiladora", op. cit., 11 Maquiladoras 
una llave ••• " p. 18. Inclusive, Nacional Financiera 
confirma el carácter estratégico de la IHP; al respecto 
Véase, ''Programa de apoyo Integral a la Industria Media
na y Pequeña PAI IV 11

• Revista Mercado de Valores, 
año XLVII, nGm. 141, Octubre 12 de 1987, p. 1081. 

"Encuesta de la Industria Mediana Pe ueña 1985" 
aciana inanciera S.N .C. NAFINSA): Programa de 

Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña (PAI); 
Secretaría de Programaci6n y Presupuesto (SPP); e Insti
tuto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), México, D.F. primera edición, p. l. Esta encue1!._ 
ta fue formulada y realizada en el año de 1984 con 
recursos del Banco Mundial y la Entidad citada, paro. 
identificar las características y problemática de dicho 
sector. 
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La cua'ntificaci6n' del grado de avance del subsector 

IMP al pfoveer de insumos locales, a la industria maquiladora 

presenta serias z:-estricciones. Precisamente porque la in

formaci6n disponible es muy agregada. Es decir, no es posi

ble realizar una serie hist6rica de 1980 a 1987 del número 

de establecimientos medianos y pequeños que dedican su acti

vidad industrial pera realizar trabajos de claboraci6n de 

materias primas y/o ensamble de partes y componentes. Ello 

impide el estudio de su comportamiento tendencia! en los 

Últimos años, ni es posible tampoco determinar el volumen 

de ingresos (producto de la subcontrata~i6n), as! como, 

el volumen de insumos que provee a la industria maquiladora. 

No obstante, pese 

cuantificar la magnitud 

estas limitaciones intentaremos 

el impacto de la IMP en las acti-

vidades de subcontrataci6n internacional. 

Por lo tanto, el examen que se hará del subsector IMP 

se restringirá Únicamente a las siguientes variables: número 

de establecimientos estratificación de los mismos J.!!./ 
a nivel nacional por entidad federativa (distribuci6n 

geográfica) haciendo incapié al régimen de producci6n ll/ 

La estratificación o tamaño de la empresa es de acuerdo 
al número de personas ocupadas, por lo que debe de 
entenderse como:. MICROINDUSTRIA, aquellas empresas 
que ocupen hasta 15 personas: PEQUEÑA INDUSTRIA, las 
empresas que ocupen de 16 hasta 100 personas; MEDIANA 
INDUSTRIA, las empresas que ocupen de 101 hasta 250 
personas; y GRAN INDUSTRIA .. las empresas que ocupe~ 
más de 250 personas. Conforme al Decreto que Aprobo 
el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria 
Mediana y Pequeña. 
El régimen de producción se refiere al régimen bajo el cual un 
establecimiento realiza su producci6n. Una empresa opera bajo 
el régimen de maquila, cuando realiza trabajos de elaboraci6n 
sobre materias primas propiedad de terceros, de quienes recibe 
un pago por dicho servicio. 
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bajo el cual operan, asl como, en sus respectiv!'!,s activid,ades 

productivas. Para estos efectos hemos rescatado la informa

ci6n contenida en la ''Encuesta de la Industria Mediana y 

Pequeña 1985" publi•;<->da conjuntamente, por NAFINSA, _el INEGI, 

SPP y PAI. ll/ Debemos manifestar que 1~ informáci6n esta

dística que aquí. se maneja es únicamente ·disponible ·para el 

año de 1985. 

Esta Encuesta tue aplicada a 20 293 empresas 

industriales las cuales representan al 24 .0'% del total 

de establee imientos 84 092 ) que la Dirccci6n General 

de lndustr ia Mediana Pequeña de la SECOFI reporta 

Diciembre de 1985 en su publicaci6n ºIndustria Mediana 

Pequeña en México, Estadlsticas Básicas ( 1982-1986 ) ." 

Esta informacibn por ser la más actualizada la consideran 

como el universo total. ll/ Este documento demuestra que 

los 20293 

de estrato) 

empresas industriales encuestados 

para el año de 198S, el 30.9% 

(por nivel 

corresponde 

al estrato de la microindustria, el si.si se define como 

pequeña industria, el 8.6% a mediana, y el restante 9'% a 

los rubros denominados industria grande o no estratificada. 

En conjunto, el subsector industrial pequeño mediano 

1.J!./ La Encuesta se baso en cuestionarios los cuales estuvieron 
conformados por 74 preguntas y 161 variables divididas 
en ocho secciones: aspectos generales, integración y 
comercializacibn, aspectos de financiamiento, aspectos 
tecnológi.cos, asistencia técnica y capacitacibn, aspectos 
organizacionales y administrativos, efectos de la crisis 
y aspectos productivos. 

l]J "Encuesta de la IndustTia ••. ", op. cit., p. 7. 
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entrevistado significa el 91% del total de la Encuesta (Véase 

Cuadro 7) • .!.!!./ 

los resultados de la Encuesta proporcionan datos 

de gran reelevancia sobre el régimen de producci6n bajo el 

cual realizan su actividad productiva éste subsector indus-

trial. De 20 293 establecimientos el 76% manufactura su 

producción por cuenta propia l!J_/, el 9.8% son industrias 

maquiladoras y el 14.2% produce en forma combinada (véase 

Cuadro 7). 

Del conjunto de 000 industrias encuestadas, 

nivel de tamaño de industria. que producen única y exclusi

vamente bajo el régimen de maquila, encontramos la siguiente 

composici6n porcentual: la microindustria, absorbe el 37.0% 

la pequeña industria, el 44.6%¡ la industria mediana, el 

7.3%; la gran industria, el 1.1%; y los establecimientos no 

estratificados el 10.0% (Véase Cuadro 8). 

lo anterior da como resultado que el conjunto de 

lo micro y pequeña industr la absorbe el 81.6% de las empresas 

que dedican su produccibn a trabajar productos (maqui lar) pro pie-

.!.!!./ lb id ero, p. 7. 

!!l./ La produccibn por cuento propia se lleva a cabo cuando 
las materias primas que transforma son de su propiedad. 
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dad de terceras personas. Por su parte, la gran industria 

demuestra su escaso interés por la subcontratación de proce-

sos. 

Le distribución geográfica de los establecimientos 

considerados del subsector IHP (incluimos a la gran indus

tria y a los establecimientos no estratificados en el entcn

dendido de que no representan un porcentaje significativo, 

11.1% de los establecimientos que maquila) evidencia que 

la mayoría de los establecimientos que operan bajo el régimen 

de maquila se ubican preponderentcmente en las Entidades 

de mayor concentración industrial. 

El 40.8% de estas industrias se concentra en el Distri

to Federal¡ el 10% en el Estado de M~xico; el 8% en Jalisco¡ 

el 7.4%. en Baja California Norte¡ y el 6.2% en Nuevo Le6n 

Monterrey (Véase Cuadro 9). Es decir, el Distrito Federal, 

Jalisco, B.C. Norte y Nuevo León en su conjunto absorben 

el 72.4% de las empresas encuestadas, que realizan trabajos 

de elaboración sobre materias primas propiedad de terceros 

quienes reciben un pago par dicho servicio mientras que el 27,6% 

restante se ubica en otras entidades federativas. 

Estos resultados nos llevan a realizar un breve examen 

de éstas Entidades Federativas, a nivel de tamaño de empresa 

para poder apreciar el peso especifico de la micro, pequeña, 

mediana, gran industria y establecimientos no estratifica

dos en éste régimen de producción orientado a la industria 

maquilad ora. 

Las cinco entidades seleccionadas presenta la caractert~ 

tica común de reflejar el gran peso relativo de los estratos 

micro y pequeña industria. A manera de ejemplo, el Distrito 

Federal presenta la siguiente estratificación industrial: 

el 40.7% de los establecimientos corresponde a la micro 
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industria¡ el 43.2% a la industria pequeña; el 4.8% o la 

mediana: el 0.5% a la gran industria; y el 10.8% a los esta

blecimientos no estratificados (Véase Cuadro 10). 

Conforme a la actividad econ6mica de las empresas, 

los datos señalan que el régimen de producción de maquila 

predomina en la confección de prendas de vestir y la indus

trie textil. La primera, absorbe al 30.6% de los estableci

mientos encuestados; y la segunda, el 11.3% respectivamente 

(Véase Cuadro 11). A su vez destacan también las empresas 

que maquilan productos metálicos (8.9%) maquinaria no eléc

trica (9.0%) y eléctrica (5.9%), 

La subcontrataci6n de procesos y/o ensamble de la IMP 

en la ramA textil se caracteriza por dos factores: el prime

ro, el bajo nivel de tecnificación de los productos que 

la industrie mequiladore exige de sus proveedores locales; 

y el segundo, por la abundante mano de obra que el simple 

ensamble requiere en el proceso productivo. Los resultados 

empíricos de ésta investigación nos permite confirmar que 

la especialización del subsector IMP en procesos simples 

de ensamble y, en menor medida, el abastecimiento de materias 

primas partes para la rama textil (aspecto que no es 

posible cuantificar por le ausencia de datos estadísticos 

sobre el volumen de insumos), es el resultado de una lenta 

integraci6n de ]a planta industrial e las actividades de 

maquila. 

Le reducida capacidad de respuesta de estos estable

cimientos, en cuanto, a la calidad de los productos, el 

precio y los plazos de entrega, inhiben en el corto y mediano 

plazo la posibilidad de que abastescan en mayor cuantíe 

a la industria electrónica, eléctrica de autopartes. 

A este comportamiento habría de agregarle la escasa fortaleza 

presencia de estos establecimientos en la frontera norte 
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del país con excepc16n del es~ado de!' Nuevo León. 1.Q./ pue$. 

como lo pudimos confirmar un buen número de estas empresas 

se concentra preponderantementc el Distrito Federal 

en el fstád-:.. de Jalisco, Lo cual cuestiona el éxito de 

éste proyecto económico, después de 22 años de haberse ini

ciado, basado en una industrializ3ción de este corte maquila

dor. 

La menor injerencia de los establecimientos mediano::; 

P.equeños en ramas industriales de punta, tales como, la 

elec'tr6nica, eléctrica y autopartes, reflejan la gran vulne

r~bilidad y pone en tela de juicio los alcances de la políti

ca de industrialización. Al respecto, parece ser, que las 

autoridades mexicanas, todavía no se ponen de acuerdo acerca 

de· cu&l seria el objetivo principal del impulso a las peque-

ñas y medianas industrias. Es decir, si lo Único que se 

busca es abastecer a la industria maqui ladera, sín un per-

fil de acción definido con productos de bajo nivel de tecni fi

coci6n y abundante mano de obra, o bien, avanzar en procesos 

de subcontrotnci6n más elevados donde el abastecimiento de 

insumos nacionales sen más diversificado y con niveles tecno-

16gicos y Je calidad superiores a los actuales. 

La ausencia de un respaldo estadístico más amplio, 

que haga referenC'ia en detalle sobre el volumen de insumos 

1.Q/ El Est~do de Nuevo Le6n tradicionalmente es identificado 
como uno de los más importantes centros industriales 
del po{s. Por lo que no debe de cxtruñ~rnos la presencio 
de sus pequeftos y medianos ~stablecimienlos en las 
activl.dades de maquilo propiamente dichas. Concretamente el 22 
de Jullo de 1986 el í.0bicrno dt:" t'S!:"f' F~;t'lrlo y Nacional Financiera 
suscribl.eron un convenio ptu.'.l upoya1· l;:1 prc::ioción de lo industria 
rnaquilndorn de cxpoftación. Es.e mismo a1'10, se innugurarún las 
p!"'lmeras seis empresas maquílndoras que se establecen bajo ese 
régimen. 

La industria, en estiectul lo I!i?, de este Estado. mantiene una 
enorme ventaja geográfica en relación o otros centros industriales 
del pR.Ís, Jalisco y Distrito F<.!der.-11 (estf)s últ1mso absorben l<i 
m.a)'oda de la.s empresas medianas y pequeñas que producen bajo 
el régimen de muquila), pues, se encuentra a 200 Kms de la fronte
ra. A lo parttuc su base industrial es 1:1uy ampliu y di\•e1·sificada 
y se encuentra intcgradtt hacia dentro, 
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entrevis.tado signifi<=:a el 91% del ·total.. de la· Encuesta (Véase 

Cuadro 7) • .!.!!./ 

los resultados de la Encuesta proporcionan datos 

de gran reelevancia sobre el régimen de producci6n bajo el 

cual realizan su actividad productiva éste subsector indus

trial. De 20 293 establecimientos el 76% manufactura su 

producción 

maquiladoras 

Cuadro 7). 

por cuenta propia J.2/. el 9. 8% son industrias 

y el 14.2% produce en forma combinada (véase 

Del conjunto de 000 industrias encuestadas, a 

nivel de tamaño de industria, que producen única y exclusi

vamente bajo el régimen de maquila, encontramos la siguiente 

composici6n porcentual: la microindustrla, absorbe el 37.0% 

la pequeña industria, el 44.6%; la industria mediana, el 

7.3%; la gran industrie, el 1.1%; los establecimientos no 

estratificados el 10.0% (Véase Cuadro 8). 

lo anterior da como resultado que el conjunto de 

la micro y pequeña industria absorbe el 81.6% de los empresas 

que dedican su producci6n a trabajar productos (maquilar) propie-

.!.§./ Ibidem, p. 7. 

!!l../ la producci6n por cuenta propia se lleva a cabo cuando 
las materias primas que transforma son de su propiedad. 
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insumos nacionales 

las maquiladoras 

.en particular por el subsector IMP nos permite suponer que 

en el corto y mediano plazo difícilmente la planta industrial 

nacional pueda abastecer en la magnitud que se estimo (15 

mil millones de d6lares). Ten s6lo hay que recordar que para 

el año de 1987 los insumos nacionales representar6n el 5.3% 

del valor agregado (1 572.5 millones de d6lares). 22/ 

La escasa asociación de esta actividad industrial con 

el resto de la planta industrial del país, a nuestro juicio, 

se deriva, en buena medida, a que en el pasado se le concibió 

Únicamente como Un paliativo para contrarrestar el desempleo 

fronterizo producto de les constantes migraciones del inte

rior del país hacia la frontera norte y los Estados Unidas. 

AL respecto, Sergio Rivas concluye que el programa de maqui

ladoras de mediados de los sesentas tuvo como objetivo funda

mental la solucibn el grave problema de desempleo que se 

había generado aquella época en le franja fronteriza 

norte del país. 1.J./ 

11 Reunil>n de Traba io sabre Maguiladoras", Conforme al Texto del 
Dr. Ernesto Marcos Giacoman, exdirector de Nacional Financiera 1 

en una reunil>n sostenida con los industriales de Nuevo Lebn el 
15 de Octubre de 1986, Reviste Mercado de Valores, NAFINSA, año 
XLVI, núm. 43, Octubre 27 de 1986, p. 999. 

Y éste Último representa el 10.5% de los 15 mil millones 
de dólares que se estima llegará la demanda de insumos 
en cuatro años. 

Consultese, Rivns F., Sergio 11 La Industria Haguiladora 
en México, Realidades y Falacias'', Reviste Comercio 
Exterior, Vol, 35, n~m. 11, México, D.F., Nov. de 1985 1 

p. 1079. 
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La carencia de un proyecto definj do que incorpore a la 

industria maquiladora de exportaci6n a la planta industrial 

de acuerdo a intereses verdaderamente nacionales, y el limi

tado consumo de insumos locales por parte de éste polémico 

sector: son aspectos que son reconocidos por el ·propio Go

bierno Federal. "No hay una asociaci6n con la activida'd 

industrial del pt!is. Se trata de operaciones virtualmente 

aisladas que den ocupaci6n a un importante n6mero de ~rab~

jadores 1 pero que no presentan un vinculo con la planta 

industrial y, lo que es quizá más grave, no están planteadas 

las líneas de acci6n de estas actividades a futuro, para 

convertirlas en pivote para una mejor industrializaci6n 11
• 

ll/ Es decir, a pesar, de que los Reglamentos de 1971 y 

1972, y posteriormente la modificaci6n del mismo en 1977, 

contenían les bases, al menos en Decreto, para 11 estimular" 

el uso de insumos nacionales en la década pasada. Fue muy 

clara la ausencia de un proyecto nacional que redefiní.era, 

me.diente la ejccuci6n de una política de industrializaci6n, 

el papel protagbnico de estas industrias en el desarrollo 

industrial econ6mico del país. Inclusive, el Decreto 

de Agosto de 1983 fundamentalmente centra su atenci6n en 

el fomento a los maquiladores en el plano de su aportacibn 

al nivel de empleo y divisas. No obstante, persigue embro

lladamcnte insertar a las manufacturas mexicanas en el comer

cio y competencia mundiales mediante la exportaci6n indirec

ta, y n la vez reconvertir y modernizar a la planta indus

trial. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en éste capítulo 

vienen a configurar la escasa posibilidad que tiene la planta 

industrial nac.ional, representada por la abrumadora mayoría 

l!:_/ Giacoman, E. Marcos. op. cit., p. 998. 
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del subsector IMP, para promover la exportación indirecta; 

dado el consumo raquítico de insumos nacionales observado 

en la industria maquiladora de exportación. Por ello el 

anhelo de la modernización y reconversión del aparato indus

trial, basado en una industrialización de corte maquilador, 

más que una realidad inmediata (cristalizada en Decretos 

Y politices de fomento) traduce nuevamente en un fracaso 

sexenal y una falacia en un futuro próximo. 

Existen una serie de factores que limitan el proceso 

de vinculación de la industria maquiladora con el resto 

de la actividad productiva del país, que continuaci6n 

examinamos. 

La infraestructura f isicn sigue jugando un papel estra

tégico en la expansión de las moquiladoras. La contracción 

de la inversibn pública, producto de les restricciones presu

puestales. ha limitado seriamente la construcción de más 

vías de comunicación, carreteras, lineas ferroviarias, puer

tos de altura y rutas aereas. Por lo que ha "frenado" la 

ubicación de empresas maquiladoras en el interior del pais, 

pues, se estima que el menor desarrollo en infraestructura 

propicia un lento suministro de servicios básicos a diversas 

regiones del territorio nacional. Ello, ha originada un 

menor desplazamiento de nuevas inversiones, en plantas maqui

ladaras, fuera de la franja fronteriza norte. 12./ 

ll/ Incluso se estima que la ubicación de las maquiladoras 
en el interior del pa:ls estimularía la participación 
de fi.rmas nacionales en el régimen de maquila, pero 
ello no implicaría forzosamente la mayor integraci6n 
de insumos nacionales. 
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A nivel empresarial tanto mexicanos como norteamerica

nos, arguyen que han fallado los intentos para incrementar 

el uso de componentes y materiales mexicanos en operaciones 

de ensamble, por las siguientes razones¡ mala calidad de 

los insumos n·acionales, los cuales no cubren las rigurosas 

especÍficaciones de control de calidad (este aspecto explica 

por que en las industrias eléctrica, electr6nica y autopartes 

los insumos mexicanos tienen poca demande)¡ incumplimiento 

de los plazos de entrega; capacidad de producción insuficien

te, y, en la mayoría de los casos, precios muy altos. 

''Algunas entrevistas con administradores norteamericanos 

mexicanos de empresas maquiladoras indican que se han 

hecho algunos esfuerzos pare incrementar el uso de componen

tes materiales mexicanos en este tipo de producci6n. 

De acuerdo con los administradores la mayoría de los esfuer

zos han fracaso debido a diversas deficiencias de los provee

dores mexicanos potenciales. En principio estas deficiencias 

podrían superarse a medida que las industrias nacionales 

se vuelven más eficaces". 1.fl./ 

Vale la pena sefinlar que en Diciembre de 1986 en Acapul

co Guerrero se realizó por ve.:: primera la "Expo-maquila 

198611 en un intento para acercar a los empresarios de Estados 

Grunweld, Joseph op. cit., p .. 2134 .. Al respecto el 
autor señala que las deficiencias de la industria nacio
nal son reflejo de la industrializaci6n sustitutivo, 
la cual inhibio la competitividad de 111s manufacturas 
mexicanas en los mercados mundiales. La elevada protec
ción al aparato industrial anterior a 1982 estimul6 
a los industriales nacionales e producir para el mercado 
interno cautivo 1 donde las ganancias son superiores 
y más seguras 1 y los requerimientos de calidad menos 
ex trie tos. 
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Unidos y de nuestro país interesados en los programas de 

maquila, 

locales. 

donde el 

para de este modo estimular el consumo de insumos 

"Expo-Haquila 1 86' 'es un seminario y exhibic.ión 

sector público y privado mexicano se encontrará 

con empresarios interesados en la industria In-brind mexicana. 

Esta es la primera ve~ en qu~ un evento de e~ta naturaleza e~ 

ter& en Mexico, p~ra permitir a los interes~~os ·ponerse 

en contacto con la gente de ne Socios' •• ,; .. {int·e·r_~Sade ·en los 

programes de maquila) ••• " 121 

Hasta le fecha la reelizaci6n de cinco HueS.tr.as. ·~ EXpo
siciones de insumos nacionales he -Si_d_o::-: fn-s\.Yf·t¿1·-~:~,{~' ·:~ara 
el logro de una mayor incorporacióñ de ·i:n.s~-~·o'~,'.~~~C~l:es·~ p~r 
esta actividad. ]Ji/ 

Debemos tener presente que el rezago tecnológico del 

conjunto de la planta industrial impide seriamente, en el 

corto plazo, el abastecimiento de bienes e. la industria eléc

trica, electrónica y autopartes. Pues, los productos que 

demandan estos ramas exigen una elevada sofisticación tecnolQ 

gica 1 la cual no ha sido alcanzada aún por la industria 

nacional. 

11.I Este seminario se realizó del 3 al 5 de diciembre de 
1986 en el Hotel Exelaris Hyatt de Acapulco, Gro. Reunió 
a representantes públicos y privados, bancos, contadu
rías y consultorías industriales. Atrajo a 400 ó 500 
empresarios interesados en la industrio maquiladora. 
Este seminario ofreció conferencias sobre los aspectos 
legales, fiscales, insumos y de financiamiento para 
las maquiladoras. 

En esta perspectiva el Programa de Desarrollo de Provee
dores de la Industria Maquiladora de Exportación, surgi
do en el seno de la SECOFI, ha perseguido sin grandes 
logros la vinculación de estas empresas con la planta 
productiva nacional. 
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El hecho de que la. econom!a opere como ''Centro de Cos
tosº (cost center~) 1 tal como. opinan 1 acertadamente. 

Ber~ardo González-Arechiga y Rocio Barajas Escamilla del; 

Col~&io ·_de 'ia F~o.ntera Norte, precisamente porque el país 

sólo presta un °servicio 11 al capital transnacional y aunado 

a la insignificante propo.rción de los insumos nacionales, 

nos lleva a reforzar la idea de que esta actividad, ha opera

do, y funge al modo de un ''enclave'' en lo economía del pa{s. 

Indudablemente la escasa integración nacional de estas 

actividades y también la estrecha vinculación de estos "en-

claves" a los intereses decisiones de las matrices en 

los países centrales, refuerzan la tendencia de que el con

junto de empresas mexicanas que participen en los programas 

de maquila, suministren más materiales de empaque y materias 

p~1mas 1 que componentes manufacturados de complejo nivel 

tecnológico, para ensamble en sustituci6n de los materiales 

de procedencia extranjera. Lineas atrás constatamos como 

el abastecimiento de insumos locales se centra en lo funda

mental en artículos de bajo contenido tecnológico: materia

les de embalaje, cajas de cartón, bolsas, tuercas, resisten

cia, alambres eléctricos, pinturas, productos qulmicos, 

telas de distintos tipos, soldaduras, plásticos, etc. 

En slntcsis, estos factores limitan considerablemente 

lo oportunidad del aparato productivo nacional para moderni

zarse tecnológicamente, dificultándose gravemente la trans

ferencia de tecnologla. Pues, ya viene incorporada en los 

insumos importados. Y no radica necesariamente en la 

última instancia en los procesos de maquila. Por Último, 

el empleo mlnimo de insumos nacionales en las maquiladoras 

ha dado lugar a que por éste canal sólo se exporte mano 
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de obra barata. 29/ 

2. Mequiladoras en Esquema Productivo Sub~rdinado. 

Numerosos investigadores han cuestiOnado ·y d~batido amplia

mente los beneficios que la industria maquiladora la reporta 

al pals, dadas las caracter:lsticas que .ha exhibido en los 

Últimos decenios. y. aún más, un gran número de estudios 

coinciden en señalar que generan repercusiones muy negativas 

para la economla sociedad las regiones geográficas 

donde se instalan. 

En este contexto, entre los crltiCas más polémicas 

podemos señalar tres de los más importantes: 

a) Escaso consumo de insumos nacionales en· ··:el·; <pr~ceso 

productivo de las maquiladoras. 

b) El sector maquilador esta· 

extranjero. 

e) Exigua transferencia de 

la mano de obra. 

Particularmente, la raquitice int-egraci6n nacional 

México exporta por medio de las maquiledoras mano de 
obra barata, toda vez que la proporcibn de insumos 
nacionales en los bienes que producen estas empresas 
"continúa siendo mínima", admite a1 SECOFI en un docu
mento interno de la Direcci6n de Promoción Industrial 
y Desarrollo Regional. Al respecto Véase, Muñoz R., 
Patricia "Por falta de Calidad, Mínimo el Empleo de 
los Insumos Nacionales en las Maqui laderas: SECOFI", 
El Financiero, martes 17 de marzo de 1987, 
p. 27. 
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de la industr'i8- maquiladora con la e·cOno.m!a mexicana es 

un a~p~cto ~ue hemos examinado ·anteriormente con sumo deta

lle. Ahora, analizaremos los dos_ .últimos··,factores los cua

les, desde nuestro punto de vista ,.,.·contribuyen a perpetuar 

la dependencia de nuestra econom!a~·a_· !Os -intereses extranje

ros. 

2~1. 'La Presencia Extranjera. 

Uno de los rasgos carectcr!sticos de las plantas maquiladoras 

ea el gran peso de Estados Unidos en la composición del 

capital social de las empresas. 

Para el año de 1982 Estados Unidos, México Jap6n 

mantienen el mayor peso relativo en cuanto al número de 

establecimientos, monto del capital social aportado, valor 

agregado y empleo. 30/ 

En el año de referencia Estados Unidos concentra 56% 

(339 empresas) del total de establecimientos. 11./ los cuales 

son completamente de su propiedad, 11:.I y el porcentaje de 

30/ Debido a la dificultad que rcpresent6 el contar con 
información actualizada y desagregada respecto de la 
composición del capital social de los establecimientos 
maquiladorcs, optamos por desarrollar este punto en 
base a la información presentada por Luna J., Manuel, 
en el documento: "México: Crecimiento Orientado por 
Exportaciones ••• '', 6p. cit., pp. 73-85. 

ill. El total de establecimientos registrados por SPP/ 
INGEGI fue de 585 para el año de 1982. 

11_/ Es decir, controla del 51% al 100% del capital social 
de estas empresas. 
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capital social comprende el 58% (1 752.4 millones de 

pesos), del total. ll/ Este país se especializa en las 

ramas el~ctrica y electr6nica: la de Ensamble de maquinaria, 

equipo, aparatos artículos eléctricos electrbnicos¡ 

y la de Materiales y accesorios eléctricos y electr6nicos 

(Véase Cuadros 12 y 13). 

México, por ,su parte, controla el 42% (255 empresas) 

de los esta~lecimientos e partir de la propiedad de su capi

tal social, 34/ el cual abarca el 37:Z: (1 104.5 millones 

de pesos) del monto total. Los establecimientos en los 

que predomina el capital nacional se especializan en tres 

ramas¡ la de Ensamble de prendas de vestir y otros productos 

confeccionados y textiles; Muebles otros productos de 

madera y metal¡ y Materiales y accesorios eléctricos y elec

trónicos (Véase Cuadros 12 y 13). 

Por lo que respecta a Japón y otros paises, incluyendo 

a la República Federal de Alemania, su participación resulta 

marginal, pues, sólo cubren el 1% del total. Se especializan 

la rama: Construcción, reconstrucción ensamblado 

de equipo de transporte y accesorios: y en la de Ensamble 

y reparación de equipo y herramienta y sus partes, excepto 

:J.!!./ 

El monto total del capital social registrado para el 
año de 1982 ascendió a 3 004.2 millones de pesos corrie~ 
tes. Conforme a la informacibn presentada por Luna 
J., Manuel op. cit. 

Esto significa ~ue el capital mexicano controla del 
51% al 100% del capital social de los estableCimientos 
maquiladores. 
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eléctrico. 121 

De lo anterior podemos a firmar que de acuerdo al p·ais 

origen y el capital social existe una preferencia por romas. 

Es decir, los Estados Unidos se orienten mayormente a los 

establecimientos ubicados en las ramas eléctrica y electr6ni

ca: México, se vincula con la rama textil y de muebles 

Y en menor medida la de materiales y accesorios eléctricos 

y electr6nicos; por último, Jap6n se orienta hacia la 

de equipo de transporte, herramientas y partes no eléctricas 

(Ver Cuadro 12 y 13). l.f:!../ 

En esta perspectiva la hegemonía de los Estados Unidos, 

en cuanto a la composición del capital social, en las plantas 

maquilador~s continúa siendo válida para los años recientes. 

Jl/ 
en 

Ei 

En efecto, a modo de ejemplo, lo encuesta realizado 

1988 por el Grupo Editorial Expansión a 48 empresas, 

En la actualidad Jap6n mantiene una decidida tendencia a expandir 
su 1mpetu maquilador; de acuerdo con los \'OCeros de JETRO (orga
nismo oficial del gobierno japones en México), a la fecha en terri
torio nacional se encuentran instaladas 19 mar¡uiladoras de origen 
nipón, de la rama electrónica y autopartcs. Las compañías más 
importantes son 11 Sanyo Electric Company", "llonda" y "Autopartes 
y arneses de México Ysaki Sgoyo Company", las cuales se encuentran 
ubicadas en Baja California Norte y el Salto Jalisco. 

Hasta mediados de 1987 al 52% de las plantas maquiladoras instala
das en territorio nacional, son de ca pi tal 100% norteamericano. 
Al respecto véase la nota de pie de página, núm. 44 del capitulo 
nr. 
Empresas de diversos giros de actividad industrial ( eléctrica, 
electr6nica y autopartes en su mayoría) como: Unisys Equipos y 
Perifericos, Rio Bravo Eléctricos, Cableado de Juárez, Vestiduras 
Fronteri7as 1 Ansell de México, Campbell 's de Hexico, Swith Luz, 
Britec de Baja California, Sistemas Eléctricos y Conmutadores, 
entre algunos declarar6n que son filiales de compañías norteameri
canos, (Véase Cuadro 6). 
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la abrumadora mayoría dcmostr6 que el 100% de· su ca_p_i~al 

social es totalmente norteamericano. 38/ 

La suprcmacla norteamericana se refleja también en 

el valor agregado empleo nacionales. 

Para el año de 1982, los establecimientos mayoritaria

mente o cien por ciento extranjeros (dominados por norteame

ricanos) absorben la mayor parte (78.5%) del valor agregado 

de la industria maquiladora, correspondiendo la parte que 

resta casi en su totalidad de a México. 39/ 

Por último, para el mismo año, los establecimientos 

dominados por los Estados Unidos absorben indudablemente 

38/ De acuerdo con la Encuesto Nocional a Plantas Haquila
doras realizada por e1 CilJE en 1979, se demostró que 
el capital extranjero domina en seis ramas de actividad; 
maquinaria y equipo mecánico, servicios, productos 
de madera y papel,. y productos minerales no metálicos. 
Por otro lado,. el copi.tal nacional domina en las ramas 
alimentaria, textil y vestido, metales primarios, pro
ductos metálicos y calzado. 

]!l./ La composición del valor agregado tanto en los estable
cimientos extranjeros como en los nacionales revela 
información interesante. Para los primeros, el valor 
agregado se estructura de la siguiente forma: el 
57 % corresponde al pago de sueldos y salarios a obre
ros y personal técnico: 32% a gastos de administraci6n, 
venta y utilidades; el 2.6% a materias primas y empaques 
nacionales y el resto a gastos de cncrgla eléctrica, 
combustibles y depreciación. Para los segundos, el 
41% le conforman sueldos y salarios; 32% gastos de 
administración, venta y utilidades: y 21% a materias 
primas y empaques nacionales. A grosso modo, deducimos 
que los establecimientos mexicanos emplean una cantidad 
mayor de insumos nacionales; y en contrapartida, los 
establecimientos mayoritariamente extranjeros se carac
terizan por el insignificante consumo de insumos nacion!!,. 
les. Al respecto véase Luna J., Manuel, op. cit., PP• 
79 - 82. 
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la mayor cantidad de mano de obra, alrededor de 84.2% de 

.los obreros, técnicos y empleados administrativos. 40/ 

De lo_ expue·sto anteriormente apreciamos que el predomi

nio del capital extranjero se concretiza por tres aspectos: 

el primero, la elevada participación del capital extranjero 

se explica, como lo constatamos en el capitulo tres, en 

la legislaci6n excesivamente favorable, que permite niveles 

de participación del capital extranjero de hasta 100% del 

capital social de la empresa, excepto la rama textil; el 

segundo, la rama industrial de punta (eléctrica y electróni

ca), en las que domina le aseguran una posición de privilegio 

y control dentro de la actividad maquiladorn¡ y el tercero, 

las empresas de capital extranjero determinan el comporta

miento de la actividad industrial. Estos aspectos contribu

yen a consolidar la depe11dencia respecto del capitel extran

jero. 21_/ 

!íJ} Incluso la Encuesto del CIDE (1979) encontró que el capital extran
jero controla aquellas ramas de la industria que concentran el 
grueso de la ocupaci6n total: eléctrica y electrónica. En dichas 
ramas el empleo generado por las plantas de capital extranjero 
representan el 81.6% y 72.6% respectivamente. 

!tl./ Incluso Jesús Tamayo y Jase Luis Fernández señalan que junto a la 
supeditación a la inversión extranjera, se agregan dos mecanismos 
de control más: la dependencia de las plantas filiales y "contra
tadas" de los insumos provenientes de las matl"ices¡ y la propie
dad parcial o total del capital íijo. De acuerdo con los autores 
señalados, la primera modalidad de control se sustenta en el 
hecho de que en 1979 el 86.9% de un total de plantas encuestadas, 
reportó recibir le totalidad de sus insumos de las empresas matri
ces para les cuales realiz6 operaciones de maquila. La segunda, 
revela que las plantas ,maquiladoras instaladas en nuestro país 
utilizan equipo prestado o arrendado propiedad de las plantas 
matrices. De este modo. aducimos que la falta de diversificación 
de las fuentes de abastecimiento, la propiedad de los productos 
y del capital fijo son factores adicionales que perpetuan la 
dependencia respecto del capital extranjero. Véase 1 Jesús Tamayo 
y Jose Luis Fernández, op. cit. p. 143. 



2 .2. La Transfe.renCiá, d.é ;-Te·~-~,o~·~~~~ :'! ~.8:.: C1;1p8ci ta~i6n de la 

Ma~o de Ob~a. 

La transferencia de tecnÓlogíS y loS beneficios que de ella 

se derivan, en el ·caso especifico de las compafiias maquilado

ras instaladas en el pa!s, delatan una gran ambigÜedad. 

En primer lugar, en términos generales, el estímulo tecnol6-

gico de arrastre de las maquiladoras al interior de los 

patrones de producci6n industrial del sector manufacturero 

nacional han resultado exiguos y en la mayoría de los casos 

nulos: y en segundo, al gestarse los avances tecnológicos 

en las empresas matrices ubicadas en los paises industriales 

resulta obvio que el control de los conocimientos y av11nces 

tccnol6gicos y, por tanto, los beneficios de los mismos 

se concentren en estos países. 

Consecuentemente naciones como la nuestra paseo a ser suje

tos pasivos y marginados del fen6meno tecnol6gico. 

2.2.1. Maquiladoras una Quimera Tecnológica. 

La incorporación y la asimilaci6n de los avances tecnológi

cos e lo largo de los años se ha convertic.lo en uno de los 

más caros anhelos de un país que ha visto mutilados sus 

ingresos internos y externos dentro de un contexto interna

cional y nacional inestables. La carencia de estos recursos 

para ser canalizados en ambiciosos proyectos de investigaci6n 

y desarrollo, inducen a considerar a les maquiladoras como 

la panacea para que el sector manufacturero nacional, en 

especial la pequeña y mediana industria, supere sus lagunas 

tecnol6gicas y estructurales. Esta actitud ha logrado mayor 

eco y reelevancia en la pasada administraci6n. 

El artículo deciseisavo del Decreto de agosto de 1983, 

viene a confirmar nuestra apreciaci6n: ''La Secretarla promo-
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Resulta~ entonces, completamente preocupante que la 

a_n:sieda ___ ~~dernü!!ación tecnológica de la planta manufacturera 

_s·e -~~_ste~.t~--~ de ~odo ·formal. y rea1, en un sector industrial 

que después de·· dos decenios conti.núa reportando muy magros 

resultados en la asimilación de insumos mexicanos y en tecno

logía . 

. PueS, como io apreciarnos 

i~n~de~~a~Í.ón tecnológica del 

el apartado anterior la 

sector industrial nacional 

r'un_ge ~i mo~o de una ºcamisa de fuerza'' que imposibilita, 

en el mediano y largo plazo, el abastecimiento de maquina

ria, equipo y aparatos de producción de elevado nivel tecno-

16gico. 

Al respecto, conviene tener presente que los insumos 

que provee una parte de la planta industrial, se componen 

por un voluptuoso volumen de empaques y materias primas, 

y no, precisamente de bienes de capital. 

f!.1:/ Vid. 1 Decreto de 1983, op. ci.t. 
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No hay incentivos para que se lleven a cabo intercambios 

directos entre las maquiladoras las firmas domésticas 

por el contrario, está desunión se acentúa por la débil 

base industrial nacional existente en las áreas donde se 

han desarrollado las maquiladoras. En consecuencia, la 

participación de insumos locales que entran al proceso de 

maquila es pequeña. O lo 

ladora de exportación 

la industria nacional. 

que es lo mismo, la industria maqui

mantiene nexos muy raquiticos con 

El reto fundamental no es, por tanto, hacer más y más 

laxa la legislación mexicana para atraer un mayor número 

de maquiladoras de tecnología de ºpunta", de efectos multi

plicadores tecnológicos en el sector manufacturero, sino, 

propiamente, asimilar cualitativamente los conocimientos 

tecnológicos. 

En la medida que los países en desarrollo, entre ellos 

México, obtengan su favor negociaciones significativas, 

pera que los países industrializados (v. gr. Estados Unidos) 

relajen sus rígidas normas internacionales de protección 

de patentes y marcas, puede existir la posibilidad de acceder 

a una transferencia efectivo de tecnología. 

Sin embargo, antes de acceder una posici6n muy 

optimista, hay que reconsiderar que un buen número de fabri

cas norteamericanas reubicadas en el territorio nacional 

(frontera norte) la maquinaria equipo que utilizan en 

sus procesos de producción son de segunda mano. En palabras 

de un alto funcionario, de una consultoría internacional, 

reafirmamos lo expuesto anteriormente: la industria 

maquiladora .•• {el 50% de sus plantas) ••• tiene un bemol: 

En muchos casos la maquinaria y equipo que se transfieren 
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al pais son de segunda mano". !]J 

La posible obsolencia de la maquinaria y equipos de 

producci6n de algqnas empresas industriales en la rama textil 

y de confecci6n, alimentos, química y otras industrias manu

factureras estadounidenses, que se han relocalizado en el 

pais cuestionan punzantemente los supuestos beneficios de 

estas compañ{as. 

El simple hecho de que la maquinaria, las técnicas 

de producci6n de reorganizaci6n del trabajo provengan 

del pais que rclocaliza geográficamente sus plantas indus

triales procesos productivos, inhiben genét1camente la 

posibilidad de una mayor y mejor transferencia de tecnología 

en favor de la modernizacibn del aparato industrial mexicano. 

Toda vez que los avances tecnol6gicos yo han sido incorpora

dos y asimilados en los países industriales. 

2.2.2. Los Dilemas de la Automatizaci6n en la Industrie Elé~ 

trice y Electr6nica. 

Linees atr&s afirmamos que la transferencia de tecnología 

del sector maquilador para con la industria nacional resulta 

casi nula. Pero, aunque parezca contradictorio y parod6jico 

no debemos soslayar el f en6meno de lo constante y creciente 

automatizaci6n de los procesos productivos gestados al inte

rior de las maquiladoras. Portento que amenazo con desplazar 

a un número cado vez mayor de obreros directos empleados 

por este sector, y al mismo tiempo, soscava las bases mismas 

!ú_I Hope, María. "Maquiladoras: lUna ventana de ot>ortuni
~' Revista Expansi6n, vol. XX, núm. 49í, mayo 
25, de 1988, p. 54. 
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de la política de empleo masivo enarbolada durante más de 

veinte años por las autoridades mexicanas. Al considerar, 

este Último, a la industria maquiladora como fuente innago

table de ocupación masiva. 

La innovación tecnológica en ramas industriales como 

la microelectr6nica autopartes, basadas en las ''nuevas 

tecnologías'', responde fundamentalmente a las necesidades 

del capital transnacional para m8ntener e incluso acrecentar 

la tasa de ganancia, mediante la elevación de la productivi

dad del trabajo. 

El fortalecimiento de los sectores de alta tecnología 

y su mayor presencia en la economía mexicana representan 

un obstáculo muy serio para entrever la posibilidad de seguir 

sustentando las politices de empleo masivo en las maquilado

ras. 

"Las computadoras ••• la robotización ••• (son) ••• 

la máxima expresión del desplazamiento de la fuerza de traba

jo. Los robots desplazan entre tres y cuatro trabajadores 

y crean menos empleo para quienes efectúan su reparación 

y mantenimiento. Un robot UNIHATE de 40 mil dólares puede 

trabajar dos turnos, me& de ocho años, a un costo de 4 .00 

dólares la hora, frente a un costo de 15 dólares por hora 

de un obrero común en una planta sindicalizada ••• Se conside

ré que aumentará la tendencia hacia la producción y venta 

de robots, por lo que la automatizaci6n podrá afectar a 

45 millones Je puestos de trabajo en algunos años¡ tal 

como son, actualmente tales artefactos pueden sustituir 

7 millones de puestos de trebejo en fábricas. Ademáa de 

reducir empleos, los robosts reducen la calificación en 

los trabajos, los salarios y presuponen un cambio en la 
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estructura' ocupaci9nal y so.ciel 11
• !!!,/ 

LSs firmas norteamericanas en los últimos años han 

~utomatizado sus lineas de e_ns~m~le por razones estratégicos, 

técnicas, e.conómicas y . de_ .~o_m.p~titividad ante el amago de 

los ,.productores de Jep6n :Y. los ~IC'S (Nev Industrialidad 

Countries) de Asia. 

En suma, el _p~oce~c?' d~ modernización reconversi6n 
industrial dentro de los Estados Unidos puede ser de conse

cuencias perversas para los mexicanos en las maquiladoros. 

Incl~so, esta preocupación era más que latente a princi

pios de la década en los medios académicos: "Un aspecto 

que no debe soslayarse en cuanto a les perspectivos - sobre 

todo a largo plazo- de la actividad maquiladora • es que 

la automatizacibn de las operaciones de ensamble empieza 

a ser un fen6meno tecnol6gico importante. En particular 

esto a ocurrido en industrias como la automotriz¡ en la 

literatura se mencionan casos de empresas que ya cuentan 

con 'robots' 1 los cuales han sustituido a las manos del 

hombre en determinadas operaciones; algunas personas que 

han estado en Japón informan de casos de plantas completa

mente robotizadas, donde incluso se trabaja a obscuras, 

pues estas unidades no necesitan luz para actuarº. f!.2./ 

!ill 

Carrillo, Jorge • 
• • • 

11
' p. 211. 

11 La Internacionalización del Capital 

Martinez del Campo, Manuel. 11 Ventaias e Inconvenientes 
de la Actividad Maquiladora en Mhxico. Algunos Aspec
tos de la Subcontratación Internacional 11

1 Revista 
Comercio Exterior, Vol. 33 1 num. 2, Febrero de 1983, 
p. 151. 
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En consecuencia, si bien no han contribuido a incorporar 

mayores cantidades de materiales mexicanos en sus procesos 

de ensamble manufactura. ni tampoco han estimulado el 

proceso tecnol6gico en la planta industrial nacional, uno 

de los cambios más significativos de la industria en cuesti6n 

es la creciente presencia de plantas consideradas de alta 

tecnología. 

Por lo que, parece ser que la industria maquiladora, 

va dejando etrés su vieja imagen de plantas industriales 

que utilizaban preponderantemente mano de obre poco califi

cada. Es decir, el soso proceso de armado de partes y compo

nentes, característico de las plantas gemelas de la década 

de lo sesentas y setentas, ha sido reelevado por procesos 

tecnol6gicos más sofisticados que muy remotamente se han 

enlazado con las cadenas productivas del aparato productivo 

nacional. 

La creciente introducci6n de robots y computadoras 

en los procesos de ensamble y/o manufactura de plantas consi

deradas de alta tecnolog:!a, fundamentalmente la industria 

electr6nica y de autopartes, conlleva inherentemente a ciertos 

cambios en el tipo de tecnología implementada, en la estructura 

ocupacional y en fin en la organizaci6n del trabajo. 

La presencia de tecnologías sofisticadas en las plantas 

maquiladoras ha modificado sustancialmente la composición 

industrial de las industrias armadoras en México, destacando 

la electrónica y la rama de autopartes. Pero, contrariamente 

a lo que dice lo concepción tradicional, es decir, la huida 

de estas plantas hacia los Estados Unidos, se han reestruc

turado algunas empresas ya instaladas y reubicado otras 

más. 

En un estudio realizado por Leonard Merte1:s y Laura 
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Palomares en 1988 a la industria electrónica, encontrarán 

la iniciación de un proceso generalizado y hetérogeneo de 

adaptación de nueves tecnologias y los consecuentes avances 

tecnológicos. Las conclusiones a las que llegarán estos 

investigadores son sumamente reveladoras del proceso de 

automatización que vive el sector electrónico desde prácti

camente el inicio de la década. 

Por ejemplo, la Matsuchita desde 1983 implementó máqui

nas de inserción automática y transportadores aereos contro

lados electrónicamente. Señalan los autores que, v. gr., 

los avanC:es tecnológicos consisten en: una tendencia hacia 

la incorporación de ciruitos híbridos en los componentes 

pasivos; de circuitos integrados semiconductores en el 

caso de componentes activos que pueden ser sustituidos por 

circuitos int.cgrados a través de una linea automática de 

montaje; es{ co•o, el uso de robots "pick and place" en 

el subensamble e1ectr6nico y de la incorporación de sistemas 

automáticos y reprogramables para el monto je, entre otros. 

Es decir el hallazgo más importante de estos autores consis

tió en comprobar, en le industria electr6nico, lo existencia 

de un patr6n tecnolbgico complejo basado en grados de automa

tización más flexible de acuerdo al uso y destino estratégico 

de los productos. 46/ 

Por su parte, la industria de autopartes, hoy por hoy 

uno de los sectores más dinámicos en la frontera norte, 

incluso supera industria electrónica, no se ha rezagado 

del fenómeno tecnológico. 

46/ Citado por Carrillo V., 
en ••• 11 op. cit. 

Jorge en ''Transformaciones 
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La importancia númerica de la industria maquiladora 

de autopartes se ve reflejada en el hecho de que ocupa, 

desde 1982, el segundo lugar después del sector electr6nico 

e nivel nacional, con un valor agregado de 7 369.3 millones 

de pesos, un monto salarial de 2 519 .8 millones de pesos 

y un empleo de 11 537 trabajadores. !l./ 

Otros investigadores señalan que las maquiladoras de 

autopartes generán un volumen de empleo incluso mucho mayor 

que la industria automotriz terminal, conformada por las 

seis grandes empresas del auto. 

Compañías como la General Motors, Chrysler y Ford desde 

inicios de esta década han adoptado nuevas tecnologías tanto 

en maquinaria, equipo y formas de organizacibn del trabajo. 

Tal y como han sido adoptadas por la industria automotriz 

terminal no maquiladora como la General Hotors y la Ford 

establecidas en Ramos Arizpc, Chihuahua y Hermosillo. 

Estas empresas de autopartes se encuentran realizando 

procesos de ensamble con tecnolog!a avanzada. ''Incluso 

están desarrollando productos de alta tecnolog!a para ser 

adaptados en modelos de autos en Estados Unidos y Europa 

(esto lo corroboré en diversas visitas a empresas maquila-

doras en noviembre de 1987). Fue sistemático encontrar 

que, en las nueve plantas visitadas de Ford, General Motora 

y Chrysler, en Ciudad Juárez, todas han adoptado el Programa 

de Contol Estad!stico de Proceso (CEP), los equipos de traba

jo y los circulas de calidad, con el o~jetivo de alcanzar 

en la producción 1 el cero error desde la primera vez' e 

integrar las actividades de mantenimiento y calidad al propio 

~J Ibidem. 
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proceso de trabajo del operador de la l!nea 11
• 48/ 

En otras palabras, este sistema de control les permite 

asegurar el 100% de '1a calidad de sus productos, toda vez 

que la producción de los mismos se deriva de la completa 

planeaci6n de la producción sobre la base de una maquinaria 

equipo automatizados. Estos factores han cambiado el 

concepto de prod~ctividad: anteriormente, se decía, era 

medido por el número de piezas producidas, ahora es por 

el número de errores cometidos. !!.J../ 

2.2.3. Las Consecuencias Para la Estructura Ocupacional. 

El proceso de automatización de las líneas de ensamble y 

las innovaciones tecnológicas en el plano de las formas 

de producción y organización del trabajo en la industria 

maquiladora del tipo electr6nica y autopartes trae consigo 

indudablemente implicaciones sobre la estructura ocupacional. 

Simultáneamente a la "varonizaci6n 11 de la mano de obra 

ocupadas en las actividades de 

requerimiento de técnicos 

en detrimento de la mayor masa 

maquila, se observa un mayor 

trabajadores especializados, 

de trabajadores no califica-

dos, pese a que éstos siguen siendo la mayor!a. 

48/ !bid. 

f!!l/ "Llama la atenci6n poderosamente la filosofía productiva 
de esta industria, y que puede ser resumida en la sen
tencia 'haciendolo bien desde la primera vez'. Este 
tipo de empresas no admite piezas o productos defectuo
sos y han aplicado un sistema de control que les permite 
asegurar 100% de la calidad de sus productos." Vid. 
Mendiola Gerardo. "Hacerlo Bien desde la Primera Vez". 
Revista Expansi6n, Vol. XX, núm. 503, Noviembre 9 de 
1988, p. 57. 
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Los estudios realizados en México en los sesentas y 

setentas centrarán su análisis en las implicaciones para 

el sector obrero.. Autores como, H6nica-Claire Gambrill, 

Ernesto Calderón Calderón, Alejandro Mungaray l..agarda, Jesús 

Tamayo y Jase Luis Fernández, entre otros, aportar6n valiosas 

ideas y elementos de juicio. Pero, descuidarán el estudio 

en detalle de los trabajadores calificados; administrativos 

y técnicos fundamentalmente. 

La omisi6n de este segmento de la 

nal, el cual parece probable crecerá 

pr6ximos años, puede deberse el nivel 

estructura ocupacio

rápidamente en los 

muy agregado de las 

estad{sticas oficiales (la información proporcionada por 

el INEGI considera únicamente cuatro categorías de trabajado

res• al referirse a la .estructura ocupacional, las cual~s 

son: hombres y mujeres -agrupados en el rengl6n obreros-; 

técnicos de producci6n y empleados), las cuales en la actua

lidad no nos permiten distinguir los diferentes grados de 

calificaci6n de los técnicos de producci6n. 

Al respecto, Manuel Martínez Del Campo señala: "Desa

fortunadamente, el Único segmento de la fuerza de trabajo 

de las maquiladoras que se ha estudiado con algún detalle 

es el de los obreros no calificados. De los empleados admi

nistrativos y los 'técnicos de producci6n' es muy poco lo 

que se sabe, pues normalmente no se les incluye como sujetos 

de investigación en las encuestasº. 50/ 

Para evitar confuciones debemos aclarar que la tenden

cia hacia la mayor utilizaci6n de personal técnico se está 

50/ Martinez Del Campo, Manuel, op. cit. p. 149. 
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dando al interior de las dos ramas industriales más activas: 
la de autopartes y la electr6nica. 

Esto, no implica que el fen6meno necesariamente sea 

experimentado por la totalidad del conjunto de todas las 

ramas de actividad en las que las maquiladoras se han desen

vuelto. No obstante, apunta Carrillo, en la industrio del 

vestido se comienza a observar un pequeño ascenso en la 

ocupacibn varonil y un incremento sustancial en la ocupaci6n 

de técnicos. 

Un breve vistazo al Cuadro 6 nos permite confirmar 

el incremento gradual de trabajadores altamente calificados. 

De 48 empresas maquiladoras consideradas en la Encuesta 

levantada por el Grupo Editorial Expansibn, selecc"ionamos 

a 19 firmas, que a nuestro juicio son las que denotan el 

mayor porcentaje de técnicos empleados. 

En este sentido, a manera de ejempla, 11 Unisys Equipos 

Perifhricas'' es la empresa con el m6s alto nivel de t6cnico 

especializados de 1986 a 1987 el porcentaje de técnicos 

empleados se incrementó del 19.0 al 30.0 por ciento, y en 

contrapartida el personal obrero no calificado, en los años 

de referencia, disminuyó del 76.0 al 66.0% respectivamente, 

se aprecia una disminuci6n del 1% en el personal administra

tivo; la empresa denominada ºFabricación de Autopartes y Bienes 

de Exportacibn" incremento de 1966 (8.0%) a 1967 (10.0%) 

su personal técnico, a la par disminuye su personal obrero 

y administrativo en 1 por ciento. 

En este orden de ideas, las industrias de la confección 

comienzan a manifestar ligeras señales de la posible automati

zaci6n de sus procesos de ensamble al incrementarse el perso

nal técnico empleado. La empresa "Tres Industrias Unidas", 



201 

dedicada el ensamble de pantalones para dama y caballero, 

experimentb un significativo aumento del personal técnico 

del 6.70 al 11.0% de 1986 a 1987, y al mismo tiempo disminuye 

el porcentaje de participación de los obreros y personal 

administrativo (Ver Cuadro 6). 

Por otro lado, les plantas dedicadas al envasado y 

empaque de alimentos mantienen aún vigente su tradicional 

caracterización de empleo masivo. En particular la empresa 

'
1Campbell 1 s de México" incrementa considerablemente su perso

nal obrero de 78 .O al 82. 2% respecti.vamente, mientras que 

el personal de confianza técnicos y administrativos disminu

ye. 

A la luz de las recientes modificaciones y transforma

ciones en la estructura ocupacional de la industria electr6-

nica y de autopartes, podemos cuestionar el pérfil te6rico 

que encuadra las politices de empleo destinadas e la ocupa

ci6n masiva de le mano de obra poco calificada y preferente

mente mujeres jovenes. 

De acuerdo con estas ideas• parece ser, la estructura 

del empleo en el mediano y largo plazo ye no se orientará 

hacia un tipo de mano de obra de baja calificación. 

Sin embargo, debemos anotar, en los Últimos años la 

participación de la mujer en le actividades de maquila tiende 

gradualmente a disminuir dentro del empleo total, sin embargo 

continua manteniendo un peso muy importante dentro del perso

nal ocupado en las maquiladoras. 

La tecnificación de la mono de obra exalta, en aparien

cia, buenos augurios. Pero, de acuerdo con nuestro punto 

de vista despiertan una serie de dudas que conviene acle- -

rar. 
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La significativa propensi6n del empleo de técnicos, 
indudablemente implica modificaciones cualitativas en la 

calificaci6n del trabajo. Los medios oficiales se muestran 

sumamente muy optimistas de esta tendencia: "Según Opalín, 

el crecimiento numérico de1 sector ha traído aparejado un 

desarrollo cualitativo. Antes el personal era, en general, 

poco calificado •••• como consecuencia de la sofisticación 

de los procesos de maquila, el personal técnico está aumentan 

do con mayor velocidad que el número de obreros ••• " .2_1/ 

Sin embargo, consideramos que el refinamiento técnico 

de la producci6n y con ella la calificacibn de los empleos, 

plantea un gran problema dificil de resolver por parte de 

las autoridades de nuestro pa!s, conlleva también a la posi

ble "polarización 11 del aprendizaje de los trabajadores en 

las ramas industriales consideradas de alta tecnología. 

Por un lado, la sofisticación tecnolbgica y automatiza

ción creciente de los procesos de producci6n, genera que 

la participact6n de los obr~ros directos se limite Gnica 

exclusivamente al simple armado en las lineas de ensamble, 

a pesar de la capacitacibn que reciben. 

Este aspecto particularmente se pudo comprobar en una 

visita que realiz6 un grupo de trabajo del Seminario de 

Economía Internacional, de la Facultad de Econom!a de la 

UNAM, a varias empresas maquiladoras ubicadas en el parque 

industrial de- Rcynosa Tamaulipas en 1987, en la cual el 

autor tuvo oportunidad de participar. 

2..1/ Hope, Merla. op. cit., p. 53. 
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Entre las empresas del tipo electrónico que se encues -

tarón destacan ''Data Com de Hexico, S.A. de C.V.'' y "Delnosa, 

S.A. de C.V." Las entrevistas empíricas prácticada~ a los 

gerentes y sobre todo a los trabajadores en las lineas de 

montaje 1 así como la inspección ocular del proceso ·producti

vo, arrojó informaci6n reveladora. 

En el caso especifico de 11 DataCom'' compafiia que se 

dedica al ensamble de componentes electr6nicos para impreso-

de máquinas computadoras, el personal obrero recibió 

como capacitaci6n una semana de entrenamiento¡ el cual vers6 

6nicamente conocimientos básicos de electricidad el 

manejo de diagramas para la colocación de capacitares, resis

tencias diodos y chips en las tarjetas electr6nicas de impre

soras. Los posibles beneficios de esta "semicapacitaciónº, 

que para ser sinceros se base en las habilidades manuales 

de los obreros, se ven reducidos cuando ésta misma se res

tringe únicamente a soldar y colocar piezas y componentes 

en las tarjetas electr6nices. En esta empresa, as! corno 

en 11 Delnosa, s. A. de C.V.", se confirmó que los mejores 

niveles de calificación se dan en arcas relacionadas con 

lo ingeniería, 

y diagnóstico, 

supervisión, control de calidad, inspección 

Por lo que es lógico inferir que el personal 

técnico medio es el más altamente especializado. 

En estos puestos de trabajo se pudo apreciar la perti

cipaci6n de ingenieros y técnicos de nacionalidad mexicana. 

El acceso por antigüedad o escalafón, aspectos que se han 

manifestado aunque de modo incipiente en la organización 

del trabajo, de puestos con poca calificación a plazas de 

mayor nivel, mantienen como tope los puestos de supervisión 

(tiempos y movimientos), inspección en las lineas de produc

ción, mantenimiento preventivo control de calidad. En 

muchos casos los supervisores de línea de armado salen casi 

invariablemente de las propias filas de los trabajadores 
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de la fábrica. 

ºVale la pena señalar.... (él)... surgimiento de un 

mercado de trabajo interno, que permite a los trabajadores 

de una empre~a ºescalar.' puestos de esca1af6n, permitiendo 

en pocos años acceder a puestos de mayor responsabilidad 

e ingreso". ~Ir 

Por su parte, Carrillo observa, en el caso de la indus

tria de autopart.es un notable incremento en el número de 

coordinadores, supervisores 1 y jefes de línea cuya misión 

es adoptar y aplicar nuevas formas de organización del traba

jo. 

Mientras que las actividades gerenciales de alta 

administración de estas empresas son dominadas y recaen 

fundamentalmente en ejecutivos norteamericanos. 

La entrada Ce sectores de alta tecnología he significado 

entonces un cambio en la participaci6n relativa de los técni

cos asi como la organizaci6n del trabajo. 21_/ 

Mendiola Gerardo. op. cit., p. 57. 

Los cambios en la organización del trabajo experimentadas por 
las empresas electrónicas, a juicio de Mertens y Palomares, apunta 
hacia la formación de un "nuevo tipo de trabajador• con actitudes 
y comportamier:.tos diferentes. Esto implica la formaci6n de grupos 
o equipos de trabajo para mejorar la eficiencia, la calidad y 
productividad. Los cambios en el trabajo se sintetizan en la 
flexibilidad del mismo: intercambio de turnos, actividades y depar
tamentos; menor dgidez en las jerarquías (tiende a desaparecer 
las diferencias entre trabajadores de producción• mantenimiento• 
y de inspección)¡ y mayor integración con la empresa. 

Sin embargo, como lo señala Carrillo, aún falta mucha investiga
ción por hacer sobre el significado que tienen "las nuevas actitu
des de los trabajadores" y el "nuevo tipo de trabajador", ya es 
evidente que estos fenómenos representan un cambio significativo 
comparado con las operaciones de maquila durante los 60's y 70's. 
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Estas actividades suponen entonces la pres~n~ia de 
dos fai::tores altam~nte restrictivos para les .futuras p~lÍ
ticas de empleo basadas en las maquiladoras: primero, la 

''semicapacitaci6n'' que los obreros reciben en la electr6nica 

Y autopartes van enfocadas fundamentalmente a reducir la 

contrateci6n no calificada, y no como regularmente se arguye, 

a elevar el empleo, la calificaci6n y el nivel de vida de 

estos trabajadores; segundo, la "polnrizaciÓn11 de la capaci

taci6n, como aquí la hemos llamado, tiende a brindar mejores 

oportunidades de trabajo y de ingresos o un número relativa

mente significativo de tl!cnico9, supervisores e inspectores 

de linea 1 se estima que sus salarios equivalen a más del 

doble de los percibidos por lo obreros, en detrimento de 

las aspiraciones de la mayoría de los trabajadores directos. 

Por último, la presencia de estas variables restricti

vas, muy probablemente, hará muy vulnerables en el corto 

y mediano plazo toda política de empleo masivo que se preten

da sustentar en base al esquema maquilador. 

2.3 La Influencia del Ciclo Econ6mico Norteamericano. 

Le industria maquiladora ha demostrado ser muy sensible 

a los vaivenes del ciclo econ6mico norteamericano en los 

últimos ve.intitn?s años. 54/ 

La observación de la Gráfica 3 nos permite apreciar 

el paralelismo y la interrelaci6n existente entre las fases 

De ello dan cuenta diversas investigaciones mismas 
que coinciden en señalar que las fluctuaciones de las 
importaciones, invcrsi6n y el PNB de la actividad econó
mico norteamericana, influyen detcrminantemente en 
el comportamiento de las exportaciones y el PIB de 
la economía mexicana. 
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oscilatorias de lo:'I ci.clos económ.icos, medidos por los por

centajes anuales del Producto Interno Bruto (PIB) de 1971 

a 1988, de México y la economia norteamericana. 

En lo fundamental debemos resaltar que les fases depre

sivas del ciclo económico estadounidense ha coincidido con 

la baja sensible del empleo y número de plantas maquiladoras 

entre 1974-1977 y 1981-1982. 

Es más, un estudio reciente, presentado por el Departa

mento de Economía del CIDE ll/ demuestra que la estrecha 

relación de las maquiladoras con el ciclo económico nortea

mericano acrecienta la imagen de dependencia de enclaves 

de estas actividades en el pais. 

Las exportaciones de productos maquilados provenientes 

de M~xico con destino al mercado norteamericano y del empleo 

generado por las maquiladoras, están determinados en última 

por la evoluci6n de la demanda de productos industriales 

en los Estados Unidos, concluye esta investigación. 

A manera de ejemplo, la reccsi6n norteamericana de 

mediados de los setentas influyó determinantemente para 

que cerca de una docena de plantas desmantelará sus instala

ciones para marcharse fuera del país, con lo que el empleo 

descendió 19% entre el segundo trimestre de 1974 y el primero 

de 1975. También la recesión experimentada en los primeros 

afios de la actual década propició que algunas empresas norte~ 

:J.2./ Vid., Fernández, Jase Luis y Navarretc, Rodal fo. "Deter
minantes del Crecimiento del Empleo en la Industria 
Maquilad ora de Exportacibn en México". Revista Economía 
Mexicana 1 Centro de lnvestigacilln y Docencia &onomica 
(CIDE), núm. 8, 1986, primera edicibn, Enero de 1988, 
México, D. F., PP• 71-80. 
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mericanas cerrarán sus operaciones de armado en el país. 

lll Aún más, debemos señalar que la etapa de prosperidad

de los Últimos cinco años de la economía estadounidense apoyo 

y dinamiza el espledor maquilador de los ochentas en lo 

economía mexicana. ~/ 

Bajo esta Óptica, la estrecha vinculaci6n del nivel 

de empleo de las maquiladoras mexicanas con el ciclo econ6mi

co norteamericano, a raíz de estas evidencias empíricas, 

debería ser motivo de preocupaci6n por sus probables costos 

sociales. De acuerdo con las estimaciones realizadas por 

Noe Fuentes Araón, Investigador del Colegio de la Frontera 

Norte, concluye que "una recesión de tres años en Es to

dos Unidos en donde se redujera el PNB en 3% llevarla a 

la perdida de más de 98 000 empleos en las maquiladoras 

mcll.icanas para 1990". 58/ Esto significaría que el 30.4% 

2..§.I 

2.fl./ 

Si observamos el Cuadro 8 del 
q~c en el período señalado 
numero de establecimientos, 
de empleo y valor agregado. 

capítulo tres, confirmamos 
no tan sólo disminuye el 

sino también, el nivel 

Algunos investigadores, como Joseph Grunwald, earfgmÜeyren
0

-
5 que la recesión norteamericana generó efectos í 

en la industria maquiladora. Es decir, la declina
ción temporal de las actividades de armado en los años 
setentas, conforme a estos puntos de vista, se deb{o 
a los conflictos sindicales de Nuevo Laredo, los aumen
tos salariales y la sobrevaloración de la moneda mexica
na. Evidentemente, estas afirmaciones por sí mismos 
no pueden ser totalmente válidas, toda vez que las 
exportaciones de artículos maquilados resultan altamente 
vulnerables a los cambios cíclicos de la demande esta
dounidense. 

Citado originalmente por, Barajas Escamilla, Rocío. 
''El Costo de la Inversión Extranjera en la Frontera 
Norte", mecenoescrito inédito presentado en el Foro: 
"Frontera Norte: Realidades y Perspectivas", Partido 
Méxicano Socialista (PMS), Tijuana B.C. 17 de Abril 
de 1988. 
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(de 322 743 personas ocupadas en 1987) de los trabajadores 

empleados por las maquiladoras enfrentarían irremediablemen

te el espectro del desempleo en los próximos años. 

En estas circunstancias, las actuales políticas de 

contensión salarial subvaluatorias del tipo de cambio, 

dos de los instrumentos clave de la política económica de 

fomento a las exportaciones manufactureras, ante la posible 

corrección del déficit comercial y fiscal de la economía 

norteamericana y el exacerbamiento del proteccionismo comer

cial de éste se verán inhibidas y no podrán compensar satis

factoriamente los posibles efectos recesivos del ciclo econ6-

mico estadounidense en el futuro. 

Las constantes transformaciones del comercio y economía 

mundiales, en particular la emergencia de la Cuenca del 

Pacífico la reconvcrsi6n industrial de la economía de 

los Estados Unidos, apuntan en la dirección de exacerbar 

el proceso de interdependencia asimétrica entre México y 

Estados Unidos. Sin embargo, debemos tener presente que 

en éste proceso quién continuará llevando la peor parte 

no será Estados Unidos. ''Por 6ltimo, de acuerdo a la eviden

cie obtenida desde un enfoque de protecci6n nuestra 

soberanía econ6mica se puede decir que si bien la industria 

maquiladora es tal vez la accividad industrial más dinámica 

en lo que a generación de empleos se refiere, también es 

cierto que el depender en forma principal de ella y olvidar 

su carácter de instrumento, muy eficaz e importante pero 

un instrumento al fin nos llevaría hacia un proceso de mayor 
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dependencia econ6mica y politice". 2.!l../ 

3. Perspecivas. 

El porvenir de la industrie maquiladora de exportaci6n, 

como en el pasado, depende tando de la evolución y transfor

mación de la economía mundial como de le capacidad de adapta

ción de la economía mexicana a estas alteraciones. 

La economía mundial esta experimentando grandes cambios 

estructurales en los patrones de producción industrial 

de consumo §Q/ los cuales reestimulan el proceso de interna

cionalización del capital y, por ende, la división interna

cional del trabajo. 

La actual fase de reestructuración del capitalismo 

en su conjunto conlleva al desenvolvimiento de dos procesos, 

que por su naturaleza son determinantes en las profundas 

transformaciones de la economía mundial; nos referimos, 

por un lado, al proceso de reconversión industrial experimen-

59/ Amozorrutia C. Jesús H., "La Generación de Empleo-2.!l!. 
Maguiladoras en México y los Ciclos Econ6micos de Esta
dos Unidos 1978-1985rt, mecanoescrito inédito, Coleglo 
de la Frontera Norte, presentado en la Ponencia sobre 
el tema de Haquiladoras, organizado por la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUIES), en Monterrey, N. L., 21 22 de 
Mayo de 1987. 

§SJj Peter F, Druker, profesor de Ciencias Sociales y Administra ti vas 
de la Escuela de Graduados (Superior) de Claremont California, 
señala que en la Última década la economía mundial he sufrido 
tres cambios fundamentales: primero, la econom!a de los productos 
primarios se ha "desacoplado" de la economía industrial; segundo, 
le producción industrial se ha "desacoplado" del empleo; tercero, 
los movimientos de capital, más que de comercio, son ahora le 
fuerza motriz de la economía mundial. Concluye Druker, que los 
gobiernos y el sector privado, tanto de los paises desarrollados 
como los del Tercer Mundo deben ajustarse e las nuevas realidades 
de une economía mundial cambiada. 
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tado por los países industrializados; por el otro, el 

aguzamiento de la competencia oligopolica a nivel internacio

nal. La crisis mundial ha funcionado como un catalizador 

de ambos procesos. 

El primer proceso, ha sido llevado a cabo por los prin

cipales países industrializados (Estados Unidos, Japón 

Europa Occidental: Francia, España Alemania Federal), 

los cuales privilegian la reconversión industrial sustentada 

en nuevas ramas productivas de alta tecnología. §J_/ Por 

otro lado, el repunte de la competencia oligopolica ha obli

gado a las grandes compañías multinacionales a transferir 

sus procesos productivos a los paises en desarrollo, buscan

do nuevos espacios de valorización y reproducci6n del capital 

a nivel internacional. 

En consecuencia, la cambiante economía mundial ha afec

tado a los paises en desarrollo, entre ellos MJxico, los 

cuales, se ven obligados a reajustar sus aparatos industria

les a la dinámica condiciones actuales de la economía 

mundial. Ello ha configurado una estructura productiva 

totalmente internacionalizada cuya orientación inmediata 

es el mercado mundial. 

fil/ Los principales paises europeos (Inglaterra. Francia, 
Alemania Federal, España) y Ja.p6n han puesto en marcha 
políticas para desplazar las inversiones y el empleo 
de algunas de las ramas de producción tradicionales 
hacia otras ramas consideradas como prioritarias para 
el desarrollo industrial. far ejemplo, Irigleterra 
a estimulado el desarrollo de la electrónica y de la 
biotecnología: Francia, ha apoyado el desarrollo de 
la industria área espacial y electrónica¡ Alemania 
Federal ha brindado apoyo a las industrias de la elec
tr6nica y la telecomunicación¡ y Japón, a reorientado 
su desarrollo industrial en nuevos sectores de tecnolo
gía avonzada. 
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Durante ·los Últimos años, México ha sido atraído con 

mayor rapidez por la vóragine de la internacionalizaci6n 

de la economía mundial. Por ello, sus laz.os comerciales 

Y financieros en el exterior se han incrementado y son más 

estrechos que en el pasado. 

En este contexto las perspectivas de la industria maqui

ladora de exportncí6n resultan ser optimistas. Al respecto, 

la reestructuración del a.poroto productivo de la economía 

norteamericana, sustentada en la expansión de sus sectores 

de alta tecnologla, conlleva necesariamente como lo señalaba

mos a la relocalizacion geográfica de sus procesos producti

vos y con ello a la búsqueda de mano de obra barata. 

De acuerdo con las proyecciones realizadas por Peter 

Drucker para el Bank of América, se estima que Estados Unidos 

se verá en la necesidad de exportar siete millones de empleos 

para el año 2000, de los cuales México, por su situaci6n 

geopolítica y econ6mlca, absorverá en ese mismo lapso tres 

millones de empleos. 

Bajo estas lineas México ha reorientado su aparato 

productivo a la dinámica externa. Donde particularmente 

el esquema de maquila es considerado como una alternativa 

para que la econom!a mexicana incursione favorablemente en 

el ámbito internacional. A fin de insertarsC! en la llamada 

reconversi6n industrial adaptarse a las necesidades de 

la ptoducci6n mundial, en especial de Estados Unidos • ..§1../ 

ill 

Resulta entonces innegable el mayor interés por maquilar 

Se estima que nuestro país puede lograr una mejor posi-
ci6n en el esquema maquilodor, por la finalizac16n del -
Protectorado Británico sobre Hong Kong y su integracibn
a la Rep. Popular China. Se preveé un traslado de inVCL 
siones ligadas a la producci6n para el comercio exterior 
hacin otras zonas, entre ellas México. 
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en Ml!:xico por- parte de.-: E~,ta.d,Os .. Unidos y Japón, tendencia 

que creemos se exacerbará·e~-16~·~ños.venideros. Les razones 
son muy sencillas; su' cercan!~:' c'on el mercado más grande 

del mundo, ''estabilidad politica''j infraestructura industrial 

y su competitividad en los costos de mano de obra y de insu

mos nacionales. 

La fuerte expansión de la industria maquiladora de 

exportación significa una respuesta a los fenómenos macro

económicos experimentados por la economia mexicana en los 

Últimos ocho años. 

La política económica del gobierno tanto de la adminis

tración pasada como la actual, conlleva forzosamente a pro

fundizar en intensidad y extensión la penetración transnacio

nal mediante el vehículo maquilador. 

Las condiciones de super privilegio detalladas anterior

mente, producto de la laxe reglamentación legal, que las 

maquiladoras encuentran en nuestro pals confirman esta regla. 

La benevolencia de sus resultados cuantitativos en 

el terreno de la gencracibn de empleos y de divisas consoli

dan la visión optimista de los programas de fomento y forta
lecimiento de estos 11 enclavcs 11 maquiladores en el pals. 

La perspectiva de crecimiento en el corto y mediano 

plazo desde la Óptica gubernamental es muy halagUeña, pues, 

por un lado, Nacional Financiera estima que en los prbximos 

3 6 4 años, la operación directa de la industria mequiladora 

aumente de 2000 a 4000 millones de dólares, y por el otro, 

el abastecimiento de insumos al sector generé otros 1000 

millones de dólares adicionales para 1991. 
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La denominada Cuenca del Pacífico 63/ de acuerdo con 

los analistas internacionales se consolidará en el centro 

gravitacional del poder comercial, financiero Político 

del siglo XXI. En la actualidad es ya un foco de pr6speridad 

econ6mica nivel mundial. El desempeño econbmico de la 

Cuenca del Pacífico, desde los primeros años de la década 

de los sesentas, muestra que en ella se generen los m~s 

altos niveles de producci6n mundial, se concentran los más 

altos Índices de comercio internacional, las principales 

reservas financieras la tecnología más dinámica. Esta 

zona del pacifico reúne el 46.5% de los habitantes del mundo, 

el 50% del producto interno bruto el 40% del comercio 

mundial. 64/ 

§]} La Cuenca del Pacifico est.& integrada por 47 países: 24 ribereños 
y 23 isleños, con una superficie marítima de 70 millones de metros 
cuadrados y juntos contienen más de la mitad de la población mun
dial (unos 2 mil 400 millones de personas). Los países que más 
destacan por su contribuci6n econ6mica a la Cuenca, son Estados 
Unidos y Jap6n (Los dos mercados más importantes del mundo) algunos 
países del sureste asiático (Singapur, Filipinas Malasia, Tailandia 
e Indonesia), del noreste de Asia (Corea del Norte y Taiwan), 
Australia, Nueva Zelanda, Cenada, México, los países de Centroamé
rica y de Sudamérica (Chile, Perú, Colombia y Ecuador). 

!!!±/ En cuanto a materias primas se refiere estos países cuentan con 
el 94% del total mundial de le seda natural, el 87% del caucho, 
el 67% del algodón y el 63% de la lana. Asimismo poseen el 21% 
del petroleo mundial. 

En este área se localiza también una proporsi6n abundante de las 
agroindustries mes eficientes y productivas del globo terráqueo. 
Asimismo el Í.mpetu económico de le zona en las manufacturas avan
zadas de al ta tecnología. ºEn todas partes del planeta se encuen
tran vehí.culos automotrices japoneses, videocaseteras de Taiwan, 
instrumentos electrónicos de Singapur, juguetes de Hong Kong, 
y textiles de la República de Corea, para mencionar solo algunos, 
Véase, Wiser, Teresa, "La Cuenca del Pacífico es un Gran Foco 

de Prosperidad Econ6mica a Nivel Mundial". El Financiero, lunes 
17 de Abril de 1989, p. 84. 



El vigoroso crecimiento a nivel mundial de la Cuenca 

del Pacífico, es un fen6meno que augura un futuro promisorio 

para al industria maquiladora en la pr6xima década. De 

acuerdo a las recientes tendencias financieras y econ6micas 

que se dan en estos momentos en el mundo. 

El Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos 

(IMRED) conforme a un estudio realizado en el presente 

año, pronóstica que Mexico continuará profundizará sus 

relaciones con algunos países integrantes de la Cuenca, 

particularmente Estados Unidos y Japón. §2./ 

Es necesario hacer notar que los países integrantes 

de este área, particularmente Estados Unidos y los paises 

asiáticos entre ellos Jap6n, han invertido con mayor inten

sidad en rubros como el de las moquilodoras. 

En este orden de ideas se preveé mayor inversión nipOna 

en la industrio maquiledore. A le par se rumore en los 

&.2./ Aún más, conforme e las declaraciones del Canciller 
de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, en la inaugu
raci6n de la "Primera Reunión de la Comisión Mexicana 
para le Cuencia del Pacifico (CMCP} 11 , Mlxico fortalece
rlí sus relee.iones con los paises asiático:J a fin--
de estimular mayores flujos de inversión en nuestro 
país. La CMCP fue creada por acuerdo presidencial 
el 13 de Abril de 1988. a efecto de fortalecer las 
relaciones de México con las naciones involucradas. 
El organismo esta integrado por la S.R.E., S.P.P, 
S.E.M.I.P., S.A.R.H., S.C.T., S.E.D.U.E, S.E.P., SKCTUR, 
SEPESCA, Banco de México y de Comercio Exterior, el 
Conacyt y Pemex. Véase, Medina Santos, Julieta, ºMéxico 
Fortalecera sus Vinculas con las Naciones de la Cuenca 
del Pacífico 11

• El Financiero, jueves 9 de Marzo de 
1989, p. 3. 
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medios per!odisticos el llamado ''Proyecto Zen'', el cual 

es un proyecto de inversi6n, con recursos provenientes de 

Hong Kong y Taiwan, en Baja California Norte~ 

La posibilidad de una guerra comercial entre Estados 

Unidos y Japón y la revaluación del yen frente al dólar 

en los Últimos dos años son aspectos que incentivan a los 

japoneses a incrementar sus inversiones en México sobre 

todo en maquilado ras. De acuerdo con el JETRO, organismo 

comercial del gobierno japonés, en México para el año de 

1987 existen 19 maquiladoras de origen nipon, cuya inversión 

asciende a 220 mil millones de pesos corrientes y da empleo 

a 20 mil personas. A mediados de 1987 la Camera Japonesa 

de Comercio e Industria de México previo el establecimiento 

de 10 plantas maquiladoras más en lo zona fronteriza de 

México, de las m.aquiladoras m6.s importantes: tales como, 

Sanyo Electric Company, Honda, Toyota, Autopartes y Arneses 

de México, Yazaki Soygyo Company, Nissan y Mitsubishi. 

Hay que tener presente que el interés nipon por maquil

lar en México se debe fundamentalmente a la baratura de lo 

mano de obra y su posición geográfica respecto a los países 

q11e integran al Cuenca del Pacifico. La cercania de nuestro 

pa!s con los Estados Unidos y Canadá permite a los empresa

rios japoneses estar en un paso de los mercados de Centro 

Sudamérica. 

En este. sentido los analistas estiman que Japón busca 

una triangulación comercial· directa con Estados Unidos y 

América Latina. Pues, la calda de la!; exportaciones japone-
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sas ::...:2,/ por la reValuaci6n del yen propicio una pérdida 

de h competitividad de los productos japoneses en el merca

do n~rteamericano • Por ello, las maquiladoras se constitu

yen en la alternativa de Japón para disminuir los costos 

de producci6n. fl]_/ 

Los acalorados debates por la supresión de las frac

ciones 806/807 tradicionalmente solicitados por grupos de 

presi6n sindicales de los Estados Unidos al Congreso Nortea

mericano en 1987, han degenerado en acalorados debates al 

interior de las dos Últimas sesiones. 

Sin dude alguna, la aversi6n xen6fobica de los sindica

tos agrupados en le AFL-CIO (Américan Federation of Labor 

66/ De acuerdo con la Cámara Japonesa de Comercio e Indus
tria de México, el comercio exterior de Japón muestra 
un decrecimiento del 3.2% a mediados de 1987. Estiman 
que para fines de 1988 las ventas de Japón a otros 
paises puede descender hasta en un 8.2%, Véase, López 
Dom!nguez H. E., y T. Kuri, Sandra, ... Táctica de Mercado, 
las Nuevas Maquiladoras Niponas en el Norte 11

, El Finan
ciero, marzo 11 de 1987., p. 23. 

Él_/ Las sanciones que Estados Unidos impuso en materia 
de semiconductores a Jap6n, muy probablemente acelerará 
el establecimiento de más plantas maquiladoras de origen 
nipon en nuestro país. A aumentado el número de visitas 
de delegaciones japoneses y se estiman 20 proyectos 
más para la instalación de maquiladorns en los próximos 
S años. Ello evidentemente se ha reflejado el recelo 
de los Estados Unidos ante la inva~i6n japonesa. Recie.!!. 
temente a mediados de 1988 en el Congreso norteamérica
no John La Falce, demócrata por Nueva York, dentro 
del tradicional debate por la derogación del 806/807, 
especifico que México es la puerta trasera de los Esta
dos Unidos y la industria moquiladora la llave que 
permite a Japón sortear las barreras de acceso. 
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and Congress of Industrial Organizatión) y al UAW (Sindicato 

de Trabajadores Automovil!sticos), contra estas fracciones 

podría amenazar en el futuro la evolución de la actividad 

maquiladora en México. En consecuencia conviene ahondar 

sobre la posibilidad de derogación o no de las fracciones 

señaladas en el corto plezo. 

La oposición de los sindicatos norteamericanos (AFL-

CIO y UAW) a las actividades de subcontratación internacional 

son casi tan antiguos como lo Ron las propias maquiladoras 

en M&xico. Fundamentalmente, les protestas de los sindicatos 

se han centrado en tres aspectos: el primero, la llamada 

fuga de empresas¡ segundo, en la perdida de empleos; 68/ 

y tercero, influencia en el abultado déficit comercial exter

no de Estados Unidos. Los cuales consideran que repercuten 

en la disminuci6n del producto y el empleo. 

El Doctor Gonzelez Aréchiga, en un estudio reciente, 

identifica tres períodos culminantes en los debates pare 

derogar los itemes 806.30 y 807.00, en el Congreso Norteame

ricano. En 1969, la Comisi6n de Aranceles evalúo favorable

mente las fracciones 806/807; en 1974 

se presentarbn sin éxito 2 proyectos de Ley de Comercio, 

el de Hill y el de Burkc-Jlartke; por Último, a fines de 

1986 los sindicatos se movilizarbn contra el apoyo del Depar

tamento de Comercio de Estados Unidos a le Feria Industrial 

"Expo-Maquila 86". §!l./ 

Un representante sindical afirmo que se hablan perdido 300 000 
empleos calificados en el suroeste de Estados Unidos. 

Véase, González Aréchiga, Bernardo y et. al., "Protec
cionismo en Estados Unidos y Maquiladoras en~ 
Hocin un Debate Internaciono1 11

, Reviste Comercio Exte
rior, vol 37, nÍlm. 11, México, noviembre de 1987, p. 
908. 
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Recientemente a principiso de 1987 la Comisióñ de COme

cio Internacional (Internetional Trade Comission ITC) 70/ 

se vió obligada, por las protestas de los sinditatos en 

la Cámara de Representantes, a la presentación de un estudio 

acerca de las fracciones 806/807. Este documento presentado 

a la luz pública en enero de 1988 eva16a los pros y los 

contras del régimen de maquila. 

Este estudio arroja nuevamente resultados favorables 

a favor de las maquiladoras ubicadas México. Con lo 

que el gobierno norteamericano da un serio revés a las inten

ciones de los grupos de presión sindicales. 

Efectivamente, la investigación de esta agencia guberna

mental evalúa positivamente y sus principales conclusiones 

serian las siguientes: México es uno de los principales 

paises beneficiarios de los renglones 806/807 y sus procesos 

de ensamble ó manufactura dependen de los componentes fabri

cados en los Estados Unidos; nuestro país mantiene niveles 

salariales menores que los paises asiáticos, de América 

del Sur y del Caribe¡ la productividad de la mano de obro 

es alta; la política de promoción o las maquiladoras ha 

sido favorable a los norteamericanos; y por Último, la cerca-

1.Q/ Fundamentalmente fueron los Comitcs de la Cámara de Repre
sentantes que solicitarán a la International Trade Comi
sión la realización de éste estudio, las cuales son 
las siguientes: el Subcomité sobre Comercio del comtté 
de Medios y Arbitrios, y el SUbcomité para Asuntos de 
Comercio, del Consumidor y del Dinero del Comité sobre 
operaciones gubernamentales. Este estudio considero 
una encuesta a 900 empresas moquiladoras tanto a sus 
filiales en México1 como a las matrices en territo
rio norteamericano, documentos, y puntos de vista 
de académicos, investigadores y representantes guberna
mentales de ambos paises. Al respecto véase, Eduardo 
Morales Pérez, 11 La Industria Haguiladora vista desde 
los Estados Unidos 11 , Boletín de Economía Internacional, 
Banco de Mhxico, vol. XIV, n6m. 2 abril-junio 1988, 
pp. 17 - 24. 
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nla geográfica entre matrices filiales les aseguran el 

control estricto de la producci6n. 

Por otro lado, la Comisi6n estima que la derogaci6n 

del 806/807 provocar len una reducci6n del empleo en las 

empresas américanas que producen partes y componentes ubica

das en territorio estadounidense. J.Jj "Las empresas que 

concentran el 72% del total de las importaciones por medio 

de tales fracciones, generan 101 250 empleos en territorio 

norteamericano. Tales empresas estiman que en caso de que 

se deroguen die.has fracciones, alrededor del 30% de estos 

empleos se perder 1an, concentrándose proporcionalmente una 

pérdida mayor en la industria eléctrica". 11.I 

El análisis del punto de vista del gobierno norteameri

cano, a través de la ITC (Internacional Tradc Comission), 

en las Últimas décadas, nos permite suponer que en el corto 

y mediano plazo será muy dificil que el gobierno de los 

EUA derogue las fracciones 806/807. 

11.I la Fundaci6n Heritage de Washington estima que alrededor 
de 20 mil 743 compañlas estadounidense, abastecen con 
productos a las plantas maquiladoras mexicanas y dan 
empleo a alrededor de 2 millones de personas. Por 
otro lado, un sondeo realizado por el "Grupo Bermú
dez" de Cd. Juárez revelo que 49 estados de la Uni6n 
Americana abastecen con productos a las maquiladoras 
mexicanas. A manera de ejemplo, el estado de lllinois 
posee 5 561 abastecedores, seguido por Texas con 4 
911, Ohio con 932, Hichigan con 920, California con 
882, Nueva York con 784, Pensylvania con 667, Indiano 
con 614, Nueva Jersey con 530 y Winsconsin con 527. 
Al respecto vbase ''Haquiladoras v!a para Negociar Herca
do libre con México: Fundación Herita e 11

, El Financie-
ro, martes de marzo e 19 9 p. 3. 

1.1:.I Morales Pérez, Eduardo. op. cit., p. 19. 
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Las presiones ejer'cidas por la AFL-CIO han demostrado 

ser muy débiles, por lo cua·1 son ignoradas por el gobierno 

norteamericano. Es· m6s, la mayoría de las veces, Aste consi
dera como antiecon6micas las propuestas de la AFL-CIO, toda 

vez que la supresi6n del 806/807 o bien la aplicaci6n de 

aranceles a los productos maquilados que reingresan a los 

Estados Unidos 1 
11 lesionaría 11 los intereses de las empresas 

norteamericanas. 

En apoyo al argumento que aquí se sostiene, resulta 

muy interesante señalar la creaci6n en 1986 de una alianza 

de empresarios, llamada "Border Trade Alliance", para defen-

der el régimen de maquila. Ello reafirma el intéres de 

los empresarios norteamericanos para asegurar su superviven

cia y la competitividad de sus productos en los mercados 

mundiales mediante el traslado de sus filiales y procesos 

de ensamble en Héxico. Con la finalidad de beneficiarse 

de las regalías salariales, legales, etc., que nuestro país 

ofrece el capital transnacional. 

Resumiendo. la conjunci6n de estos fenómenos macroecon6-

micos externos e internos nos permiten suponer un escenario 

optimista para la continuidad y expansión de la industria 

maquiladora de exportación en Héxico, en los años restantes 

de la década de los ochentas. 

Bajo esta perspectiva estimamos 12../ que las principales 

variables de 6ste sector industrial; establecimientos, empleo 

y valor agregado, para el año de 1990 observarán el siguiente 

comportamiento; el primero, ascenderá a 1864 plantas maquila

doras; el personal empleado registrará un total de 504 ,975 

personas¡ y el valor agregado generará una derrama de divisos 

por 2 714 millones de dólares. J.!!../ 
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Sin embargo, debemos tener presente que estas p~oyeccio

nes éstan sujetas al comportamiento de otras variables res

trictivas, que evidentemente pueden incidir en el esquema 

maquilador, como lo es la influencia del ciclo económico 

norteamericano. J.2../ 

Aun, cuando no soslayamos los fenómenos anteriores, 

es ineludible que se dará un mayor impulso y fomento a la 

actividad maquiladora en el país en los próximos años. 

Dada la conyuntura actual por la que atraviese la economía 

mexicana: desaceleración de la actividad económica, caída 

de la inversión y ahorro internos, bajo nivel de los salarios 

reales, deterioro de la balanza de pagos; por efecto del 

bajo crecimiento de las exportaciones petroleras y no petro

leras, contracci6n del mercado interno, flujos negativos 

de créditos externos, asi como el notable aumento de las 

importaciones debido a la apertura comercial, renegociaci6n 

de la deuda externa, desempleo y escaz.es de divisas. 

Por lo que es de deducirse que la industria maquiladore 

continuará ocupando un lugar privilegiado en la actividad 

econ6mica del pa!s. Asumiendo, muy probablemente, el papel 

de punta de lanza para alcanzar la ya tan lejana recuperación 

econbmica. 

ll/ 

w 

El pron6stico del comportamiento del número de estable
cimientos, empleo y valor agregado para el año de 1990 
se calculó por medio del modelo de regresión de la 
recta. La ut.ilizaci6n de este modelo es el que mejor 
se ajusto a la serie de datos disponible. 

De acuerdo con los estimaciones preliminares oficiales 
a finales de 1988 el número de establecimientos ascen
dio a 1582, el empleo a 398 422 personas y el valor 
agregado a 2110.6 millones de dólares. 

Al Últimas fechas la posible correccibn de los desequi
librios macroeconómicos de la econom!a norteamericana, 
déficit comercial y fiscal, por parte de la adminis
tracibn entrante del presidente Bush, podria en un 
futuro no muy lejano atizar el riesgo del proteccionismo 
comercial. Por lo que las consecuencias para la econo
mia mexicana no se harán esperar. 



CONCLUSIONES 

El presente trabajo brindó de modo general un conocimiento 

explicito sobre la industria maquiladora de exportación 

desde su fundamentación teórica, pasando sobre su 

comportamiento a nivel mundial 1 hasta su desenvolvimiento 

actual y sus repercusiones en la economía mexicana. 

lo largo de este estudio hemos llegado a las 

siguientes conclusiones, las cuales por orden metodológico 

son: 

1.- La teoría económica ortodoxa al sustentar teorícamente 

la genésis de las actividadesde maquila a nivel mundial 

en la década de los 60' s, enfrenta numerosas criticas 

producto de su limitada profundidad y alcance analítico. 

Ha sido rebasada por la realidad y da lugar a una serie 

de interrogantes que no capaz de responder por 

completo. 

2.- En la década de los sesentas surgen las actividades 

de maquila producto del desarrollo acelerado del proceso 

de internacionalización del capital de la Nueva 

Divisi6n Internacional del Trabajo. Ambos fenómenos 

se han sustentado en la estrategia implementada por 

el capital trnnsnacional para sostener los ritmos de 

acumuloci6n derivados de lo crisis estructural del 

sistema capitalista. Ello implicó necesariamente la 

adopci6n de un nuevo patrón de acumulación apoyado 

por la internacionalización del capital y de la produc

ción. De este modo, la internacionalización de las 

fases que componen el Ciclo del Capital Social explican 

estos procesos. 



3.- La 

en 

reestructuración·- de la .-economia >mundial con_verge 

un pati6n de acumulB.CióO .. · ·~·U yo/ 'diriamisaío se basa 

en el uso de meno -de ·obra·_-.~~a·iat~·>_y-··en_ la exportaci6n 

de fases de producci6n ·-·-e·~p~·é:iÍi-~asº_:· de los grandes 

en desarrollo. 

o bien proceso 

generalizado de maquiliza.ción ;de ·1a planta productiva 

de los paises subdesarrollados, se extiende cobra 

gran impetu 

Latinoamerica 

en Africa, 

esencialmente. 

Asia, Medio Oriente 

Estos fenómenos inducen 

a la integraci6n subordinado de los sistemas productivos 

de los paises en desarrollo los paises altamente 

iiidustrializados. Los primeros compiten entre si para 

ser favorecidos por los flujos de inversión extranje-ra 

de los Últimos países. 

4 .- Las diferencias salariales se convierten en el eje medular 

de la internacionalizaci6n del capital y de la expansi6n 

de las corporaciones transnacionales a nivel mundial 

a mediados de los 60's. Los países industrializados 

relocalizan geográficamente sus 

en los países subdesarrollados 

procesos productivos 

con la finalidad de 

aprovechar íntegramente los 11 paraisos'1 salariales de 

bajos costos que las naciones aludidas ofrecen al 

capital. 

5:- Las activÍ¡dades de maquila, subcontratación interna

cional, en su búsqueda de reducci6n de costos, se han 

asentado en las Zonas Libres de Comercio ó también 

llamadas "Zonas de Procesamiento para Exportación" 

(EPZ's) de los países en desarrollo. Estas zonas se 

distinguen por la exención de gravamenes aduanales 

a las empresas allí instaladas. Entre los principales 

paises que han puesto en funcionamiento zonas libres 

de gravamenes destaca México, Corea del Sur, Singapur, 



Hong Kong, Filipinas, Tahilandia, Egipto, Brasil, 

El Salvador, Colombia, China, etc. 

Las EPZ's caracterizadas por los reducidos niveles 

salariales de sus masas laborales, en comparación con 

los elevados niveles salariales de los países desarro

llados, se distinguen además por otros factores que 

resultan sumamente atractivos al capital transnacional, 

tales como: infraestructura física, servicios jurídicos, 

financieros, estabilidad política y un rígido control 

laboral. 

6.- Gran parte de los industrias manufactureras que interna

cionalizan sus procesos productivos provienen de los 

países desarrollados. El origen de estos capitales 

esta ligado a los Estados Unidos, Japón, paises miembros 

de la Comunidad Económico Europea (CEE) y recientemente 

en los BO's a los países del Sudeste Asiático. 

Predominando el capital norteamericano. 

7.- La presencia avasalladora de los Estados Unidos se 

ha llevado a cabo mediante la segmentación del proceso 

productivo de sus industrias transoceánicas típicas 

de la rama electrónica, eléctrica, autopartes y calzado. 

Usando componentes, partes y materias primas de origen 

norteamericano para el armado y acabado de productos 

maquilados, los cuales son reexportados a los Estados 

Unidos bajo el amparo del 806.30 y 807.00 del C6digo 

Aduanero de 1os Estados Unidos. 

B.- Las fracciones arancelarias 806.30 y 807 .OO conforman 

las normas legales, que hasta estos días rigen las 

relaciones intraindustrialcs generadas a partir de 

la instalación de empresas filiales de firmas 

estadounidenses fundamentalmente, alemanas y japonesas 

en países en desarrollo. 



9.- La estructura de las importaciones de EUA bajo el 806.30 

y 807.00 provenientes de todo el mundo refleja cambios 

sumamente trascendentales, los cuales son: 

a) En la primera mitad de la década de los SO's e! 

valor de las importaciones norteamericanas procedentes 

de los países desarrollados se incrementa de 53.6 al 

68.8% de 1981 1986. En contrapartida los menos 

desarrollados disminuyen su participación del 46.4 

al 31. 2%, sin que pierdan importancia en el periodo 

referido. Esta tendencia es producto de las transforma

ciones experimentadas por la economía mundial: lo cual 

implica una mayor interrelación de los flujos de 

Invcrsi6n Extranjera Directa entre los EUA y los demás 

países industrializados, mediante fusiones de empresas, 

acuerdos de cooperación tecnológica, investigaci6n 

y producción conjuntas. 

b) La pérdida de dinamismo de los paises en desarrollo 

en el 806/807 en los 80's se distingue por dos aspectos: 

primero, la menor participación de los paises asiáticos 

en los EUA, en efecto, en el año de 1980 la participa

ción de Asia disminuye del 49.2 al 23.5% en 1986: 

segundo, la región Latinoamericana experimenta un rápido 

progresivo crecimiento en las importaciones de El'A 

al amparo del 806/807 1 incrementan 

del 42. 7 al 64,0% de 1980 a 1986. 

su par~icipación 

El mayor interés 

de la región por maquilar productos de las compañlas 

norteamericanas se explica en parte por el desfavorable 

comportamiento de sus economías en los Últimos años, 

las cuales continúan experimentando una prolongada 

y profunda recesión. 

10.- Las importaciones de EUA provenientes de los países 

industrializados bajo los items 806.30 807 .00 se 

distinguen por incorporar una cantidad considerable 



de partes locales, mientras que 

origen estadounidense representan 

del costo total del articulo. 

los componentes de 

una par~e mini~a 

Las importaciones provenientes de los· pafses .en 

desarrollo hacia los EUA bajo el 806/807, incorporan 

una cantidad menor de insumos dom6st~cos. Por lo· tanto, 

estos países dependen indisolublemente de las matérias 

primas, partes y componentes de los EUA, los cuales 

representan 

111aquilndo. 

una cantidad considerable del bien 

11.- 81 origen de las maquiladoras en México data de mediados 

de la década de los 60' s.. La cancelacibn del Convenio 

de Trabajadores Migratorios 

Industrialización Fronteriza 

(1964) y 

(1965), 

el Programa de 

inicialmente 

incorporan a la industria maquiladora en una herramienta 

Útil para elevar el empleo en la franja fronteriza 

norte del pais. A los factores de origen regional 

r nacional se sumó la expansión de las corporaciones 

transnscionales norteamericanas que siendo acosadas 

por la competencia mundial se vieron obligadas 

emplazar pacte de sus industrias en territorio mexicano. 

Junto a los incentivos que proporcionaba el Programa 

de Industrialización Fronteriza se ligaron el atractivo 

de los salarios bajos, la abundante mano de obra, la 

cercanía geográfica, un r6gimen fiscal flexible y bajas 

tarifas de servicios públicos. 

A partir de 1976 la industria maquiladora inicia su 

rápida expansión y no se le ve ya (inicamente eomo un 

instrumento regional de generación de empleos, sino, 

como un factor clave de desarrollo industrial en la 

frontera norte y en el resto del país. 

1 i .. - Le industrio maquilad ora de exportación juega un papel 

estratégico en el llamado "ajuste estructural" de la 

economía mexicana en la década de los ochentas. El 



nuevo. modelo. de .Bcumulación, el cu8:1·' es_..1a ~esPueSta 

al ocaso y obsolecencia ·~e la politice· ,sustitutiva de 

importaciones, basado en la 

la Inversión Extranjera 

exportación manufacturera 

Directa ha redefinido la 

estrategia de crecimiento e industrialización. De 

este modo, la política de industrialización inscribe 

a le industria maquiledora, como lo confirmó el propio 

PND (1983-1988) y el Decreto de la industria maquiladora 

(1983), en una posición altamente estrátegica y priori

taria dentro de la politice económica de la pasada 

administración la actual. En esta perspectiva el 

esquema de maquila de exportación es considerado como 

la alternativa para que la economía mexicana incursione 

favorablemente en el ámbito internacional. 

Los cambios estructurales de la economía mundial nos 

permiten entender mejor la creciente inserción de México 

en la internacionalización de la economía y por tanto 

la expansión de las maquiladoras. 

El modelo de economía abierta apoyado en el uso 

desmedido de la inversión extranjera, no solamente 

en los esquemas de maquila, sino también, en otros 

ámbitos de la actividad industrial de servicios 

reservadas a nacionales, debe ser objeto de una profunda 

reflexión por la subordinaci6n política de la soberanía 

nacional a los intereses extranjeros. 

13.- Las políticas de promoción oficial privilegian 

fomentan enormemente a las maquiladoras, siendo incluso 

&stas políticas de subsidios m6s ''agresivas'' en la 

actual década, que las prevalecientes en los sesentas 

y setentas. 

Efectivamente, las políticas gubernamentales de 

fomento (jurídicas, crediticias, cambiarias y arancela

rias, aunadas la laxa legislación en materia de 



inversi6n extranjera) se constit~y~n en uno de los 

mecanismos claves que han dinamiz'ado el comport:amiento 

y expansión de los princip8:~e.s iftd-iCadores económicos 

de este sector industrial. 

14.- Las ventajas comparativas de México_ rebasan con un 

amplio margen a las ofrecidas por el conjunto, de los 

países maquiladores. 

La baratura de la mano de obra por hora, así como, 

las tarifas de los servicios públicos y la relativa 

,,estabilidad 11 política y labo~a(, hacen de nuestro 

país una región geográfica de alta elegibilidad para 

el establecimiento de plantas maquiladoras. Junto 

a los reducidos niveles salariales se suman: las 

ventajas geográficas de 3200 km de colindsncia con 

los EUA, los litorales mexicanos, los créditos 

preferenciales de los Sociedades Nncionales de Crédito, 

las ventajas legales, las ventas al mercado interno 

la infraestructura física. De este modo. en la 

actualidad México mantiene una estructura de costos 

de producción sumamente baja que le permite ser el 

principal país maquilador de los paises en desarrolla~ 

15.- La década de los SO's marca un hit:o histórico en el 

desenvolvimiento e influencia de la actividad maquilo

doro en México. La crisis económica de México de 

inicios de la década consolidó las bases formales 

y reales de la actual estrategia de industrialización 

que redinamiza a las maquiladoras, dando lugar al ''boom'' 

del sector que se manifiesta en la actualidad. El 

auge esplendor maquilador en HCxico, es en Última 

instancia el resultado de la confluencia de factores 

de orden end6geno exógeno. Ambos factores han 

coadyuvado sustancialmente a impulsar a las maquiladoras 

y a la vez trastocan con profundidad el comportamiento 

de estas actividades en la economía mexicana. 



El desf8vorable- comportamiento de las principales 

variables ··maci:oe-conómicas de le economía mexicana en 

los ú-ltimos años, inducen a considerar a este sector 

indUstrial como la ºnueva panacea" para: superar el 

rezago estructural, fortalecer la balanza de pagos, 

captar divisas, reconvertir la planta industrial 

mediante la exportación de productos manufacturados·, 

integr"ar a la planta industrial (en especial al 

subsector de la pequeña mediana industria) a 'las 

actividades de 

transferencia de 

nacional. 

procesos mundiales, 

tecnolcgia abatir 

fomentar la 

el desempleo 

El gran dinamismo de este sector industrial.durante 

la década no implica forzosamente la profundizaci6n 

del proceso de industrialización ni la internacionaliza

ci6n de los supuestos beneficios que se esperan de 

estas plataformas de exportaci6n. 

16.- La nueva etapa expansiva de las maquiladoras, la cual 

es muy probable se prolongue en los años venideros, 

se refleja en los siguientes indicadores: 

a) México ocupa el primer lugar, entre los paises 

en desarrollo, al exportar bienes maquilados a los 

EUA. 

b) Los ingresos de divisas bajo el rubro de servicios 

por transformación, son la segunda fuente de ingresos 

netos en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

c) Representa a fines de 1987 el 15.8 y 7 .6% de las 

exportaciones totales y manufactureras. 

d) La tasa de crecimiento promedio anual del empleo 

resulta sorprendente. Mientras que el empleo en este 

sector crece al 20.5%, la industria manufacturera lo 



hace al 1.5%. 

e) En síntesis, las maquiladoras son un ·sector cla ... ·e 

y una prioridad nacional. 

17.- El análisis de las principales variables macroeconómicas 

de la industria maquiladora arrojó los siguientes 

resultados: 

a) El 90% de las plantas maquiladoras se han instalado 

en la frontera norte del país. El 10% restante se ha 

ubicado en el interior del país. El gobierno ha 

canalizado 

física 

fuertes inversiones en infraestructura 

ha 

industriales, 

concentrado en 

apoyado la 

sin 

el 

embargo 

norte 

proliferación de 

estos también 

del país. La 

parques 

se han 

escasa 

infraestructura limita seriamente el desplazamiento 

de nuevas inversiones en plantas maquilodoras fuera 

de la franja fronteriza norte. 

Las restricciones presupuestales han frenado el 

desarrollo de nueva in(raestructura, ello ha ocasionado 

un lento suministro de servicios básicos 

regiones del territorio nacional. 

diversas 

La concentración en la Zona Fronteriza Norte ha elevado 

la rotación de la mano de obra y ha afectado la esta

bilidad laboral. 

b) La vecindad geográfica de M'xico los EUA ha 

permitido la proliferaci6n de las llamadas plantas 

gemelas, Este fenómeno ha dado lugar al surgimiento 

de importantes centros industriales por el noreste 

y noroeste de la frontera mexicana, con las regiones 

del ''frostbelt'' y el ''sunbelt'' de los EUA. 

Las maquíladoras al ser consideradas como una 

prioridad nacional y al destinarsele cuantiosos recursos 

fiscales y crediticios, es probable que ello propicie 



una polarizaci6n de desarrollo industrial de la frontera 

norte. Esto significa que la Zona Fronteriza Norte 

podria convertirse en la zona de más alto crecimiento 

económico debido un proceso de industrialización 

apoyado en las maquiladoras. Esto daría lugar también 

a le reasignación territorial de la industria nacional 

abastecedora. 

c) El empleo generado por las maquiladoras es uno 

de los éxitos m6s resonantes del esquema de maquiladora& 

Sin embargo, no ha logrado abatir el desempleo 

fronterizo, ni la migración hacia el vecino país del 

norte. La 

reclutar 

estructura ocupacional sigue 

mujeres jóvenes d~ escasa 

orientandose 

calificación 

aunque a Últimas fechas se advierte una ligera tendencia 

hacia la varonización de la mano de obra y un pequeño 

incremento en el número de técnicos empleados. 

d) Las contribuciones de las maquiladoras en términos 

de valor agregado con frecuencia se ven empobrecidas 1 

por efectos de la manipulación del tipo de cambio. 

El abuso de la depreciación cambiarla ha originado 

efectos perniciosos colaterales, que ha deteriorado 

los términos del intercambio con ello el poder 

adquisitivo del salario. 

salarios ha decrecido 

La participación de los sueldos 

dentro del valor agregado. 

La politice cambiaria se ha convertido en una barrera 

que no permite el crecimiento de divisas producto de 

esta actividad. 

La industria maquiladora opera al modo de un ºcentro 

de reducci6n de costos 11 más que de un "centro de 

utilidades". Ello significa que el esquema de maquila 

no es muy ventajoso a México ya que las divisas 

apropiadas mediante el valor agregado, resultan ínfimas 

comparadas con las apropiadas por el capital 



trensnacional. Las utilidades ahorros obtenidas 

por las maquiladoras son remitidas al exterior, además 

no son contabilizados correctamente por la gran subfactu

ración. 

18.- La actividad maquiladora al operar como un '1 centro 

de costos'1
, confirman le idea de que esta funge el 

modo de un enclave en le economie del pais. La estreche 

vinculeci6n de las maquiladoras los intereses de 

las plantas matrices norteamericanas confirman esta 

regla. 

aparato 

Estos factores limitan la oportunidad del 

productivo nacional para modernizarse 

tecnol6gicemente. 

Además, estas industrias representan_ .·un serio 

problema de contaminación ambiental debido a:_ i6·' ',i6~-¡~~ 
que resultan ser los materiales con ios :·:~,~~-- ~;~-il~:j··~n:·~ 
algunas ramas industriales en las comu~'Í.·d~:de-~- ·:dOO·d-e 

se asientan. 

19.- Se observa una elevada concentraci6n sectorial en las 

ramas eléctrica, electr6nica y autopartes, del ~i'Q·pleo, 
valor agregado y número de establecimientos. A la per 

en sus procesos productivos se experimenta una creciente 

tendencia hacia la automatizaci6n robotización de 

las lineas de montaje. 

El avance tecnol6gico registrado por estas ramas 

indUstrialcs muy seguramente en el mediano y largo 

plazo harin vulnerables las ventajas comparativas, 

locolizaci6n geográfica los bajos salarios, sobre 

los cuales se ha sustentado no sólo la estrategia de 

fomento a las maquiladoras, sino, también las aspira

ciones de una economía para lograr su modernización 

industrial su inserci6n e las corrientes mundiales 

de comercio. 



20 .. - La escasa vinculación de la industria maquiladora con 

la planta industrial nacional, representada por la 

abrumadora mayoría del subsector de la pequeña y mediano 

industria, se traduce nuevamente en un fracaso sexenal. 

En el supuesto de que el grado de integración nacional 

se eleve, a porcentajes superiores los observados 

en los Últimos años, en el mediano y largo plazo, estas 

empresas tenderan desaparecer vinculares la 

estructura monópolica del capital transnacional. 

El consumo raquítico de insumos domésticos, por 

parte de la industria maquiladora de exportación, 

refleja lo endeble que resulta sustentar la moderniza

ción del ~parato industrial en el esquema maquilador. 

Sus efectos en el saneamiento del déficit comercial 

de la balanza de pagos, se reducen cuando importa una 

cantidad considerable de insumos, en comparación con 

el valor agregado generado. 

La existencia de un numeroso grupo de abastecedores 

del lado estadounidense, condena al fracaso el proyecto 

nocional de integrar el aparato productivo a las maqui

ladoros y todo acci6n tendiente a recuperar los mercados 

fronterizos para la industria nacional. 

21.- El predominio del capital extranjero, fundamentalmente 

norteamericano, contribuye a consolidar la dependencia 

de la economía mexicano respecto del capital trnnsna

cional.. Estas actividades son función de las 

necesidades externas de acumuloci6n y reproducci6n 

del capital transnacional y no de intereses verdadera

mente nacionales. Este fenómeno inhibe el proceso de 

acumulaci6n local, pues, el excedente econ6mico de 

las maquiladoras se canalizo y fluye sin control al 

exterior, y al mismo tiempo el dominio y control del 

Estado Méxicano sobre éste polémico sector resulto 

ser vol&til. 



El carácter supranacional de los maquiladoras no 

permite que el gobierno pueda controlar la permanencia 

de las filiales 1 su comportamiento y evolución o favor 

del desarrollo económico e industrial del pais. Este 

factor, entre otros, tiende a perpetuar el carácter 

de enclave de la industria maquiladora en México. 

22.- A pesar de que estas empresas involucran un alto conte

nido tecnológico en sus procesos productivos paradójica

mente resulta escasa la transferencia de tecnologia 

y el adiestramiento de la mano de obra. 

Los avances tecnológicos ya vienen incorporados 

en los bienes que se ensamblan en nuestro pais y en 

última instancia no radican en los procesos de maquila. 

La investigación y desarrollo, la maquinaria, las 

técnicas de producción, el diseño, le mercadotecnia 

la organización del trabajo se ejecutan en EUA 

en ningún momento en nuestro pais, por lo que se inhibe 

la Óptima transferencia de tecnologia, pues, el 
1'Know-how 1

' tecnológico es incorporado 

los paises industrializados. 

asimilado en 

23.- La automatizaci6n creciente de las ramas industriales 

más importantes de las actividad maquiladora , en 

un futuro pr6ximo amenaza con desplazar a un número 

cada vez mayor de obreros directos y a la vez socava 

las bases de las políticas de empleo masivo enarbolados 

bajo el esquema maquilador. La presencia de tecnologías 

avanzadas representa un oLstáculo muy serio. pare 

entrever le posibilidad de seguir sustentando toda 

politice de empleo masivo. 

La introducción de robots computadoras en los 

procesos productivos ha modificado la estructura ocupa

cional la organización del trabajo. Ello ha dado 

lugar a la "varonizaciÓn 11 de la mano de obra y a un 



ligero ascenso en el empleo de técnicos en las maquila-

doras .. El mayar l:'efinamiento técnico genera que las 

actividades de los obreros directos se limite al simple 

ensamble.. Esta estratesia va dirigido a reducir la 

contratación no calificada. Este factor naturalmente 

inhibe la capacitación de los trabajadores. 

24 .- La dinámica de las maquiladoras es ajena al comporta

miento e influencia del aparato productiva nacional 

se explica esencialmente por lo que pasa en la 

economía estadounidense. 

La industria maquiladora de exportación he demostrado 

ser sensible a 1os vaivenes del ciclo económico 

norteamericano en las Últimas décadas .. 

El relajamiento de la 'Reglamentación Legal 

orienta a estimular la proliferacibn de las maquiladoras 

de acuerdo a las necesidades y exigencias del capital 

norteamericano. Ello refleja lo ausencia de bases 

y principios que intenten por lo menos salvaguardar 

la soberanía política y económica de la naci6n. 

25.- La evaluación de 1a industria mnquiladora de exportación 

en su fase 

cuestiona la 

actual arroja 

viabilidad 

un saldo negativo, que 

conveniencia social 

económica de esta nueva panacea~ que no favorece 

México~ 

El comportamiento tendencias observadas por 

las mnquiladoras 

industrial uno de 

no permiten 

los pilares 

hacer 

de 

de este sector 

la estrategia de 

crecimiento vio exportaciones manufactureras, que 

irradien sus supuestos efectos de arrastre en la 

ec.onomia mexicana y su aparato productivo. Representa 

un riesgo estructural. 

Por tanto, los maquiladoros no pueden constituir 



una salida a la crisis, ni a nivel regional ni nacional. 

Debemos tener presente que la política econ6mica de 

promoción a los esquemas de maquila, puestas en marcha 

por el gobierno mexicano, continuará enfrentándose 

a factores de orden exógeno, que no dependen en ningún 

momento de la voluntad de las autoridades del país. 

Sin embargo, pese a los inconvenientes y desventajas 

de la industria maquiladora de exportaci6n 1 señaladas 

a lo largo de este trabajo, éste controvertido sector 

industrial seguirá en expansión frente la escases 

de divisas y la apertura la inversión extranjera 

directa. Lo cual más que signo de optimismo, por partes 

de las autoridades mexicanas y los grupos industria1es! 

debiera ser motivo de preocupación y hondas reflexiones. 



R E e o M E N D A e I o N E s 



RECOMENDACIONES 

Si realmente se desea que prevalezca la soberanía nacional 

Y la ya tan maltrecha independencia económica, y a la vez 

se recupere el proyecto original de hacer de la industria 

maquilndora un instrumento efectivo de desarrollo económico .. 

Desde nuestro particular 

política industrial que 

en el corto plazo las 

punto de vista se estima que la 

podria adoptar México, aún cuando 

posibilidades escazas por las 

tendencias actuales observadas en las maquilodoras, a fin 

de que la reindustrializaci6n del país sea menos dependiente 

y vulnerable del exterior, debe de considerar las siguientes 

recomendaciones. Las cuales sugieren en términos generales 

adecuar la politice de promoción de les maquiladoras o los 

vaivenes del ciclo econ6mico interno. 

1.- En la actuolidod la industria maquiladoro de exportación 

constituye una fuente de oportunidades y una multiplicidad 

de retos, que sugieren la formulacibn de un proyecto nacional 

de políticas creativas estructuradas, que subordinen o esta 

actividad a intereses estrictamente nacionales. Para que 

de este modo la planta industrial, la economía mexicana 

. y con ello el anhelo de bienestar social de la mayoría de 

los mexicanos, saquen realmente ventajas y beneficios de 

los programas de subcontratación internacional. 

Este proyecto involucraría diversos agentes, como, 

las instituciones de enseñanza e investigación, los 

industriales, los trabajadores, los bancos, las empresas 

de servic:ios las d:istintas dependencias del gobierno. 

A fin de crear y estimular instituciones. foros y seminarios, 

en los que no solamente se discutan y evaluen los pros y 

los contras de las maquiladoras, sino, que también den lugar 

a nuevos proyectos, propuestas y soluciones prácticas. 



2 .- Le necesidad de un proyecto de tal. n8tu~e1:3:_eza parte 
del reconocimiento de que, al menos en el corto 'y 'mediBno 

plazo, la maquila no puede eliminarse de la estructura 

económica de México. 

Al igual que el Maestro Liborio Villelobos Calderón y el 

Doctor González Arechiga consideramos que 1 pese a ln incon

veniencia económica social de las mequiladoras, estas 

en lo inmediato parecen ser "un mal necesarioº además 

México debe de prepararse consienzudamente para enírcntar 

éste fenómeno, como uno de los tantos males que padece 

actualmente nuestra economin. 

3.- La diplomacia económica de México ante foros y orga

nismos multilaterales y bilaterales en el terreno comercial, 

financiero, sobre todo en materia de deuda externa, debe 

de fortalecer su capacidad de negociación defender en 

el exterior la pol!ticn económica interna. 

4 .- Se requiere que las fuentes de información oficiales 

sean más desagregadas, explicitas y pormenorizadas .. Y no 

solamente señalen el comportamiento de los indicadores 

económicos más importantes 1 sino que también destaquen otros 

indicadores más detallados de sus actividades, como son: 

el valor de sus activos fijos, estados financieros, nivel 

de utilidades y pérdidas, volumen de ventas e importaciones, 

tipo de productos, etc. Pues,el esfuerzo de investigación 

realizado a la fecha se enfrenta con múltiples dificultades 

y limitaciones pr~ducto de la deficiente base de datos. 

5 .- Los modestos recursos internos con los que cuenta el 

país deberían de canalizarse, aunque de modo {nfimo en 

proyectos de Investigación Desarrollo, que nos permitan 

superar el rezago la dependencia tecnológica respecto 

de los EUA. 



6.~- Debe de gestarse un cambio estructural en la industria 

m8.quiladora que afecte la composición del capital social 

y,· por tanto, la propiedad de estos establecimientos. 

7 .- El marco jurldico en materia de inversión extranjera 

y maquiladoras, más que a estimular el crecimiento desmedido 

del sector, debe 'de salvaguardar, reglamentar y sobre todo 

controlar conforme a los intereses de la nacibn. 

B.- La modalidad de operación que podria considerarse como 

el m.&s id6neo para la planta industrial nacional, es el 

llamado de ''producción compartida 11 o coinversi6n. 

En liltima instancia se buscarla un "programa maduro 

de maquila", 

México, en 

control del 

que obviamente le resulte más favorable a 

el que los industriales mexicanos tengan el 

proceso tecnológico productivo, lo que 

permitirla acceder a procesos más integrales de manufacturas. 

El gobierno mexicano debe de seleccionar a aquellas empresas 

maquiladoras dispuestas asumir compromisos serios que 

aseguren una adecuada transferencia de tecnología. 

9.- Pare lograr una mayor integraci6n de la industria 

maquiladora con la econom:la mexicana se deben de estrechar 

los vinculas entre le industria maquiladora y los productores 

dom~sticos. Estos deben de adquirir la responsabilidad 
para rediseñar desarrollar su propia ingeniería una 
estrategia inteligente de "marketing", para garantizar la 

calidad y precio de sus productos. 

Las autoridades mexicanas deberán f ortalccer el contacto 

entre los oferentes y los demandantes de productos maquilados 

mediante eventos intensos de difusi6n. De este modo, seria 

factible la apertura de nuevos canales de comercielizacibn 

de los productos mexicanos en el exterior. Esto implicarla 



incrementar inversiones públicas privadas, pero fuera 

de la frontera norte, as! como, estrechar la coordinación 

de las diferentes dependencias del gobierno, con las autori-

dades estatales, parques 

centros de investigación 

Crédito. 

industriales, grupo.s promotores, 

las Sociedades Nacionales de 

10.- México debería buscar que las normas generales de 

subcontratación internacional esten sancionadas por orga

nismos multilaterales como el GATT y la UNTAD, para no 

depender de acuerdos de carácter bilateral. Debe de adoptar 

normas y estándares internacionales para la protección del 

ambiente y las condiciones laborales. Ello significa que 

nuestro país debe de fortalecer su capacidad negociadora 

con los paises industrializados. 

11.- Resulta incluso más favorable incursionar en el mercado 

de servicios a las maquiladoras, más que en el de insumos. 

La venta de servicios profesionales a las maquiladoras se 

ha descuidado en el terreno de los servicios financieros, 

contables, aduaneros, asesorías administrativas, diseño, 

investigación, mercadotecnia seguros. En este último 

renglón existe una dependencia injustificada de las plantes 

maquiladoras de compañías aseguradoras extranjeras. 



CUADRO 1 

Estructura y comPos!c!ón porcentual de los Insumos utilizados por 
la Industria maqu1ladora de exportación: 1980-1987. 

Cm!! Iones de oesosl 
TOTAL lmoortados Nacionales 

AÑO Absoluto (%) Absoluto (%) Absoluto (%) 

1980. 40,792.7 IDO.O 40,095 .7 98.3 697.0 1.7 
1981 55,386.8 IDO.O 54,679.4 98.7 707.4 1.3 
1982 110,346 .o IDO.O 108. 928. 2 98.7 l,417.8 1.3 
1983 349,318. 9 IDO.O 344.782. 9 98.7 4, 536 .o 1.3 
1984 637, 770. 4 IDO.O 629,299.6 98.7 8,470.8 l. 3 
1985 989,439.6 IDO.O 980,548.9 99.1 8, 890.7 0.9 
1986 2'683,388.4 IDO.O 2'653,200.0 98.9 30, 188.4 1.1 
1987 7'708,745.2 IDO.O 7'588,323.3 98.4 120,421.9 1.5 

FUENTE: La misma del Cuadro 8 del Capitulo III. 



CUADRO 2. 

Estructura porcentual de los Insumos utilizados Por 
la Industria maqulladora: 1975-1982, 

CPorcentaJes) 
IMPORTADOS NACIONALES 

ARO TOTAL Sbtotal fléterlas EñVases y Sbtotal Materias ~ Pr!ITBS Em:lén.es Pr!rras 

1975 100.0 98.6 97 .1 l. 5 1.4 1.2 0.2 
1976 100.0 97.0 94.9 2.1 3.0 2.9 0.1 
1977 100.0 98.5 96.2 2.3 1.5 1.4 0.1 
1978 100.0 98.2 96.5 J.7 1.8 1.4 0.4 

1979 100.0 98.6 96.0 2.6 1.4 1.3 0.1 

1980 100.0 98.3 95.6 2.4 1.7 1.5 0.2 

FUENTE: la misma del cuadro J. 



CUADRO 3. 

Industria maQul !adora: tnsumos nacionales e t111POrtados por ramas 
Industriales selecctonadas: 1980-1987 

(mi pnn•• nP n••n•) 

f!NIA llOJSTRIAL l!Sl 1981 1982 1983 19811 1985 1986 1987 

l. ltlter1a1es y accesorios 
elEctrlcos y elect•Clll-

~ ~ ~~ cos. ~ 35.~H ~ ~ lnsutOS ro:tanles 
lllSUTIJS lllQlrtlmS 10,275.3 15.!Dl.4 }Q,745.7 85.988.9 161<.266.4 237,431.6 657,631.9 2'0,l.CXl3.I 

11, Cmstna:IOO. recms-
tnn:l<n y ensait>le de 
ewloo <E trmsoorte y 

~ 6,l~l:! ~ ~ ~ n.d n.d n.d sus occesar los. 
lllSUTIJS roc1cm1es n.d n.d n.d 
lllSUTIJS lllQlrtaóOS 3.IO'l.3 6,(00,8 14,219.0 74,789.4 159.214.7 n.d n.d n.d 

111. Ensa!DI e de J100J lrer 1 a, 
ew100 • ...,,-atos y ir-
tlculos elEctrlcos y -

lhllH ~ ~ ~ 153,!i·~H n.d n.d electr<nlcos. n.d 
lllSUTIJS roclcmles n.d n.d n.d 
lllSUTIJS lllQlrtOOOS 13,310.1 17,017 .3 33,(93,5 93.lll3.6 152.957.3 n,d n.d n.d 

VI. Selee<:\ál, ""'''aroclCll, emaa.e v enlat.OOl ~ 

~ allrrentos. JiiM ~ 4,~:~ 6:~:i ~:8: ~:8: ~:8: lnsuros rocto-ales 
lllSUTIJS lllQlrtaoos 659.1 !lll.4 1.977.4 3.873.4 n.d, n.d, n.d. 



<cmttru>:loo rel ewá"o 3l 

RN\1110.JSIRIAL l!Hl 1911 1912 1913 1914 1985 l!l6 l!El 

v. Prcnlas re vestir y 
otros prOO.Ctos tex-

~ ~ "ª'?'~:~ ~ ~ ~:~:@ tlles. • ~ 10,~q 
lnsums raclcroles . 
lnsums lntXlf'UlO:lS 3.926.6 5,162.0 10.920.0 32.21".6 "8.357.9 73.llffi.9 165,226.2 "20,"16.B 

VI. l'a>Jlrerla. rerranlf!l 
ta y e:JJIPD~ exceoto 
elec.trlco. ~ ~ ''2lli:1 ~H ~ ~ ::i:~ ~ lnsums ractcroles 

lnsuros lntXlf'UlO:lS 751.6 81!,q 1.216.3 2.SSS.9 6,"51.0 10,562.6 122.227." 



CUADRO 4. 

•Estructura porcentual de los tnsu111os nacionales e lmPortados por 
ramas Industriales selecclonadas; 1980-1987" 

CPnrr,.n• .... '-.. ) 

RAMA INDUSTRIAL 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

J. Materiales y accesorios 
electrlcos y electrOnl-

~ cos. ~ ~ !!l!f.8 ~ ~ ~ ~ 1 nsumos nac tona 1 es 
Insumos lmp0rtaaos 99.7 6 99.0 98.7 99.5 99.6 99.3 

JI. ~?8~t~u~~~g~61~•:¡gn:~~~~ 
PO ae transporte y sus -
accesor 1 os. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ll+- ll+-Insumos nacionales 

Insumos lmPortados 99,7 99.2 99.8 99.J 99.4 n.d n.d n.a 
JI 1. Ensamble de maQulnarJa, ~5 1284 10%,Sf ~ ~ n.d. n.d. n.d. eoulPo.- aParatos y ar-- n.d. n.d. n.a. tlcuJos electrlcos y -- 99.95 99.9 99.9 99.8 99.9 n.d. n.d. n.a. electrOntcos, 

IV. SeJecclOn, preoaraclon. -
emoaoue y u1l•tado de all 

lM ~ ~ 1Ri 1-M n.d n.d n.d mentas. 
1 nsumos nac 1 ona les n.a n.d n.a 
Insumos lmPOrtae1os 87.0 95.7 89.5 87.0 n.d n.d n.d 



<ConttnuaclOn cuadro 4) 

RAMA INDUSTRIAL 19ao 19al 19a2 19a3 19aq 19a5 19a6 19a7 

v. Prendas de vestir y otros 
productos textiles. !Q!W! .!.QQ..,_Q .illQ,J! lQQ.,_Q J.llQ,_Q lQQ.,_Q .lQ!Ll! NQ...Q 

Insumos nacionales 0.2 0.1 o,q 0.3 Q,q 0.2 0.3 1.0 
Insumos Importados 99.a 99.9 99.6 99.7 99.6 99.a 99.7 99.0 

VI. HeQutnarta# herramienta 
y eQut p0# excepto e 1 éc-
trlco. 100.& .lllQ& 1Q2& .l.!lQ.& 100& .l.!lQ.& .lQ!Ll! NQ...Q 

Insumos nacionales 0.2 0.3 o.a 0.2 0,7 o.a 1.0 0.7 
Insumos lmPortacfos 99.a 99.7 99.2 99.a 99.3 99.2 99.0 99.3 

FUENTE: La misma del cuadro 3. 



CUADRO ' INS~S NACIONALES E l~UOOS POll EIW'RESAS ttAOúJLAOOAAS1 19111. 

EPIPAESA l'U.OUIUOOAA 
1 H SU l't OS 

IOIAL N.1.CIOJOl(S IN'()l¡UDQS Pr!ncloal pr()(juctO oe1 
11llCS de Ollll"es "' rtlles el!! 001 .. es "' 111le5óellllires "' hoortaclon laoor1ac1on 

n.d. n.o. n,d. n.o. n.d. n.o. Arneses rtatena oriaa 

11~ó~S.o n.d. n.o. n.IJ. n.o. n.o. Tab. cont. aire a, 11a1er1aon .. 
100.0 501.0 º·' J0,/1t.i.O .... 11;:Unfr•stalcros (Olll()OntnttS 

n.o. n.CI. n.d. n.CI. n.d. n.o. Arneses Platf'flllPrl•a 

,,~911.o n.o. n.d. o.O n.CI. n.d. Arneses ltaterla MINI 
100.0 100.0 º·' ]2.861.0 ... , ~utiensa-.tiles Eltct. COllO.eltct.o/ensallbte 

n.o. n.o. n.o. n.d. n.o. n.o. aDJeros. volantes n.d. 
n.d. n.d. n.a. n.o. n.o. n.<L Partes. oarrll tas front. 

~r:;rªy~~1J.a n.ll, ~:g: n.ll. n.a. n.o. n.o. lao1cesp/auto-ovtl 
n.o. n,ll. ~:g: 1f~i:8 

n.d. Arneses 

12~bg¿,O 
n,(!, n,d. ~~; ~fg~~ ~-~~~~fv HM'"'"" IDO.O lftl..O "' Dles 

o.a n.d. n.o. n.ll. n.o. n.d. Arneses Dio 
n.o. n.Cl. n.o. n.Cl. n.a. n.o. ~~~~}i:l:~~~/aulo. 0o90, p/r6dlo 

10.us.o 100.0 2s.o º" 10.100.0 99.8 artes e1ectr0rllc8S 

üu:s ¡f¡g?g n.o. 
~!~~ üks iú "-lgnetos cerHlca ft>rr11a oe estroncio 

11!:8 ransllt. ~~~fa~~~!~~~J~: •• lllt' 

~~;~t8 IZiÚ 
n.o. !ti n.o. ;¡'.¡ otros n.o. 

1:l!l:8 ,_gVJ:8 • cal~~ac1ores ~~g~~ 1 :• I ~{g,t;oduec Ión 
n.o. n.o. n.d. n.o. n,fl, n.CJ. 1n1errui:i1. l'l111erlasor1u1 
n,Cl, 11.d, n,a. n.a. .5.6,8,0 n,d. o HllaDll!ros E~~j~'ef~:r ~aroura<>or n.a. n.a. n,d, n.á. n.o. n.a. AtnesesD/il\lt~IYI 
n.o. n.CJ. n.o. n.o, n.o. n.o. Tao1111asaec1rcu1tu1 ~levMJOresp/Ubllllas. 



TOIAL 

~ 
A\llDelttlrtU oe Juarf:I, S.A. n.a. 
Proc>.<tos '/'i '"'"l S.A. [ C.Y. 

n.a. 
Parrn •1¿ t•son. ,A. ae ,v. ;;8:. ~~&~~ªen{~: ::: g: ;~; ~:~12.s 
rn:rrn~~~~~:1:::~~~~':· c./' ~;f,1.0 . r~~:O~r:iAtloetfa~icos, S.A. 

n,c:J. 
n.a. 

: v. n.o. 

~:g;2,0 
{ n.o. 

n.a. '. ·'· n.oáo.o .. ... n.o. 

:~: 
1\,0, 

"·Vo2.o 

"· n.o. 

ttonunuac1on tuaaro SI 

1 NS U" 0 S 
KACl(lHALES 

n.a. ,.,(1, 
n.a. 3.¡~tg ~o8:o 
~68:0 n.a. 

28.! 
n.a. n.a. ... 21'.J,O 
n.a . n,c:J. 
n.a. n.a. 
n.a. lll'J.O 
n.a. n.a. 
n.a. :ih 100.0 
n.a. 
n.o. n.o, 
~ó&:o ºi!:o 
n.o. n.o. 
n.o. n.o. 
~ó&:o nlto 
n,a, n.a. 

n.a. 
n.a. 
;;~¡ 
n.a. 
0.8 

n.a. 
n,c:J. 
n.d. 
n,c:J, 
n.a. 
n.o. 
'·' n.a. 

n.o. 
n.o. 
º" n.o. 

n.a. n.o. 

'"·' n.a. 

ll'f'ORIAOOS 

"•l~~d'.ll•e5. 11.1 

1.1~S?ó n.a. 
n.o. 

,~~ó 76~9 
n.a. 

'·ª"·º ~g?; 
...,9;?o ~'?º n.a. n.a. 

n,a. n.o. 
1~1?0 n.o. 

n.a. 
..81?ó n.o. 

9').J 

2.lll'.! 
n.o. 
n.o. 
99?6 liB.O 

18.0 n.o. 
1¡9:§ n.o. 

gs?t 
n.o. n.o. 

flLHIC1 l~:~~~.i"P.~~- ae°t~&~~~?~º.~'"~~t~órc:W. ~T~s~~uPO 

PRIMCIPl.l PROOUCIO DE lff>OAIACIOH 

hOOfUtlOn 1.oor1ac10n 



CUADRO 6 

PERSONAL Y COf'tPOSI CION DEL CAPITAL POR EHPRESAS "AOUILADONAS SELECC IDNADAS: 1986 y 1987, 
lPorcentaJ es) 

o EMPRESA f'tAOUILAOORA 
;; 

! ~¡g;!f~~g~~f~~l~HJi:]~~~; e1tS:v?e c.v. 

• llestlCluras Fronterizas. S.A. ele c.v • 
9 ~g~gVÍtg~e~e~ 1 ~g~p~~~~t~~·c~v~· de c.v. 11 
9 IMustrlas Mexicanos Unlsys. S.A. ele c.v. 
6 Productos Ell!ctrlcos Diversificados 
B Hg~ f ~gg¡g~ ~gvj~l~P. 5/é1~~e~' lioort. 6 

~ CBMobell l H!xlco. S.A ele c.v. 
Sistemas ltctrlcos ~ Con11Utadores. S.A. 

8 ~~~~e~:c¿~rn~~n~t J~. ~~zéie s¿~y. 3 Swlth Huz. S.A. 
2 MT~e tng~s~~1:sc~~f 1g~;.,~·As. ~~ 5e V e. V. 2 • Haqutfas y Fabricaciones internacionales 
2 Industrias de Olnai;ia. S.A. 

Fuente: la mls11a Clel cuadro 5. 

CF,I>: Fecha de lnstaJeclon 

Total Obrero 
1987 1986 1981 
ll 1 m 

IDO.O IDO.O 66.0 
IDO.O 188:8 61.0 
100.0 67 .0 
IDO.O 100.0 71.0 
IUO.O IDO.O 60.0 
IDO.O IDO.O 17.0 
100.0 100.0 69.0 
IDO.O 100.0 8'1.0 
100.0 100,0 64.0 
100.0 100,0 811,0 
100.0 188:8 ª'·º 100.0 ai.o 
100.0 100.0 80.0 

j88:8 188:8 
B7.0 
IS.O oo.o 100.0 8ij,3Q 

100,0 100.0 '.}11.70 
100.0 100.0 hSI 
100.0 100.0 93.0 

Claves ele 01ros 
1. Productos alimenticios <selecclOn. preparoclOn y emaaoue de productos 

eJ 1mentlclos 
2. Prooucto!o textiles Censa::ibte de oreMas de \'estlr v otros productos 

confecc1onacios con textl les), 
3. Calzado v otros productos ele cuero. 
4. Muebles de 111adera v 11etal fensamole ele 111uebles ae madera v metal. 
s. ~~~e1e~~~~0~iy:¡co~ · 
~: ~g~¡gg ~eh~~~~~re~~~ ~g"~f:gl~ic~~ºf~~~~~Gié;) reP •.• • 
8. Ensamble de •aqu1nar1a eou100 et~ctrlco y electrOnlce 
9. Platerlales y accesorios ele:ctrtcos v electron1cos. 

10. Juouetes y artlculos deportivos 
11. Otras aanutactureras <ceramtca, Material oulrOrolco. Oottca. etc.) 
Cn,Cl.) no dlsoonlble. 

PERSONAL OCUPADO 
l~cntco 

1986 1987 11~6 ..ll!.__ilL 

76.0 30.0 19.0 
70.0 17.0 14,0 
74.0 14.0 11.0 
18.0 1~.o 10.0 
66.0 18.0 16.0 
83.0 11.0 14.0 
73.0 11.0 1.0 
93.0 "º 5.0 
67.0 21.0 25.0 
es.a 10.0 B.O 
78.0 5.0 •.o 
~:8 11.0 9,0 

1~:8 "º IS.O 17,0 

fuUo ll:?o 
11.0 
6.70 

B6.&0 2.20 6.70 
66.67 12.2• ¡q,29 
92.0 s.,o S.60 

Adrlllnlstratlvo Wc''21Vil~~ 
!~~, n~6 <• ""' 
"·º 5.0 IDO.O 8:8 16.0 rn:s 100.0 

19.0 IDO.O o.o 
Jl;,Q 12.0 100.0 o.o 
22.0 18.0 100.0 o.o 
12.0 "º IDO.O o.o 
20.0 20.0 100,0 o.o 

B.O 2.0 100.0 o.o 
9,0 B.O 100.0 o.o 
6,0 '·º too.o o.o n.o 16.0 100.0 o.o 
J .o s.o 

j88:8 u l:8 
6.0 

1?:8 
oo.o 

13.0 99,3 

1~:8 •.6 6.70 o.o 
3.10 6.70 o.o 

12.2• 19.50 100.0 o.o 
1.60 2.•0 o.o 100.0 

~~I f, 1. 

f Dlc-70 
f n.ll. 
F n.Cl. 
F n,Cl, 
F n.ll. 
F Jun-86 
F 2g~:~~ s 
F seo-72 
F Jul-85 
F Seo-59 
F n.d. 

? Feb-SS 
n.d. 

F Nov-66 
F Hay·7~ 
F ~~=R~ F 
s Jul·SS 



Tamaño de Industria 

Total por estrato 
Mlcrolndustria 
Industria pequeña 

Industria mediana 

Industria grande 

No estratificada 

TOTAL NACIONAL 

CUADRO 7 

EMPRESAS ENCUESTADAS A NIVEL NACIONAL SEGUN SU REG!MEN 
DE PRODUCCION Y TAMAÑO DE INDUSTRIA, 1985. 

<número de empresas y participación Porcentual} 

Tata 1· de 
empresas Régimen de producción 

Maqui la Por cuenta propia 
Empresas (%) Empresas (%) Empresas (%) 

6,268 100.0 739 11.8 4,695 74.9 
10,449 100.0 893 8.5 8,021 76.7 

!, 751 100.0 147 8.4 L 374 78,5 

533 100.0 22 4 .1 433 81.2 
1,292 100.0 199 15.4 892 69.0 

20,293 100.0 2,000 9.8 15, 415 76.0 

Ambas 
Empresas (%} 

834 13.3 
1,535 14.8 

230 13. l 

78 14.5 

201 15.6 

2,878 14.2 

FUENTE: "Encuesta de la Industria Mexicana * Pequeña, 1985", 
México, D.F .. primera edición, 198 . 

NAFINSA, PAL SPP, e INEGL 



CUADRO 8 

ESTRUCTURA POR TAMAÑO DE INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL BAJO EL 
REGIMEN DE MAQUILA, 1985. 

Tamaño de No. de Par tic 1 pacl ón 
Industria empresas porcentual 

Mlcrolndustrla 739 37.0% 
Ind. pequeña 893 44.6% 
Ind. mediana 147 7. 3% 
Ind. grande 22 l. 1% 
No estratificada 199 10. o 

Total nacional 2,000 100. o 

FUENTE: la misma del cuadro 7. 



CUADRO 9 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS ENCUESTRADAS !/POR 
ENTIDAD FEDERATIVA QUE OPERAN BAJO EL REGIMEN DE 

MAQUILA, 1985. 

TOTAL DE REGIMEN LE PRO!lX:CION: MAQUILA 
ENTIDAD FEDERATIVA EMPRESAS Empresas PorcentaJe 

Empresas (%) (%) 

Aguascallentes 317 1.5 23 O.DI 
B.C. Norte 580 2.B 147 7.4 
B.C. Sur 41 0.2 3 0.1 
Campeche 52 0.2 8 0.4 
Coahul la 439 2.2 18 0.9 
Colima 49 0.2 4 0.2 
Chiapas 54 0.2 4 0.2 
Chihuahua 485 2.4 83 4.2 
Distrito Federal 7,621 37.5 815 40.8 
DuranJo 297 l. 5 29 l. 5 
Guana uato J, 279 6.3 98 5.0 
Guerrero JO 0.04 o o.o 
Hidalgo 96 0.5 11 0.6 
Jalisco 2,172 10.7 159 8.0 
México 2,180 10.7 197 JO.O 
Mlchoacan 144 0.7 6 0.3 
More los 131 1.3 12 0.6 
Nayarlt 51 0.2 2 0.1 
Nuevo León l,691 8.3 124 6.2 
Oaxaca 67 0.3 5 0.3 
Puebla 732 3.6 116 5.9 
Querétaro 197 0.9 25 l. 3 
Quintana Roo 36 0.2 1 0.05 
San Lul s Potosi 333 1.6 15 0.8 
Slnaloa 138 0.7 4 0.2 
Sonora 147 0.7 7 0.3 
Tabasco 53 0.2 13 0.8 
TamauJlpas 235 1.1 30 l. 5 
Tlaxcala 12 0.05 4 0.2 
Veracruz 330 1.6 16 0.8 
Yuca tan 303 l. 5 20 1.0 
Zacatecas 21 0.1 1 0.05 
TOTAL NACIONAL 20,293 100.0 2,000 100.0 

FUENTE: la misma del cuadro 7 
Incluye a Jos estratos de la micro, pequeña, mediana, gran In
dustria y a los establecimientos no estratificados. En el en-
tendido de que los dos últlmos representan un porcentaJe margl 
na! Cll.1%l de los establecimientos que maquilan. -



CUADRO 10 

ESTABLECIMIENTOS QUE OPERAN BAJO EL REGIMEN DE MAQUILA, POR 
TAMAÑO DE LA EMPRESA, A NIVEL DE ENTIDADES FEDERATIVAS 

MAS IMPORTANTES, 1985. 

TOTAL DE ~Gll1:N OC PROOJCCION: MAOOIL~ 
Entidad federativa EMPRESAS Empresas Porcentaje y tamaño 

Emoresas (%) (%) 

Distrito Federal 
Micro Industria 2,215 29.1 332 40.7 
lnd. pequeña 4, 118 54.0 352 43.2 
lnd. mediana 609 B.O 39 4.8 
lnd. grande 158 2.2 4 0.5 
No estratificada _fil __§_,l. --ªª -19...& 

Total por entidad 7,621 100.0 815 100.0 

Estado de México 
Microlndustrla 455 20.9 59 30.0 
lnd. pequeña L 118 51.3 89 45.2 
lnd. mediana 327 15.0 15 7.6 
lnd. grande 120 5.5 1 0.5 
No estratificada __J§.Q -1..,2 _TI _lhl 

Total por entidad 2, 180 100.0 197 100.0 

Ja! !seo 
Mlcrolndustrla 789 35.0 83 52.2 
lnd. pequeña 1,089 50. l 62 39.0 
lnd. mediana 111 s. 1 4 2.5 
lnd. grande 33 l. 5 o o.o 
No estratificada _!2Q ____LQ __JQ ---9..:2 

Total por entidad 2, 172 100.0 159 100.0 



CContlnuaclOn del cuadro lOl 

TOTAL DE REGil'EN DE PROru::CIOO: MAfJJILA 
ENTIDAD FEDERATIVA EMPRESAS 

TAMAÑO Empresas (%) Empresas Por7i~taJe 

BaJa c. Norte 
Micro Industria 117 20.2 lB 12.2 
Ind. pequeña 311 53.6 20 54.4 
Ind. mediana 75 13.0 25 17.0 
Ind. grande 24 4.1 7 4.8 
No estratificada -22 ~ -1Z. -1.L.§ 

Total por entidad 580 100.0 147 100.0 

Nuevo Lean 
Mlcrolndustr!a 567 33.5 60 48.4 
Ind. pequeña 899 53.2 51 41. 1 
lnd. mediana 123 7.3 6 5.0 
Ind. grande 47 2.8 o o.o 
No estratificada __.&_ .......u. _7_ -2.,2 

Total por entidad L691 100.0 124 100.0 

FUENTE: la misma del cuadro 7. 



CUADRO 11 

ESTABLECIMIENTOS .V QUE OPERAN BAJO EL REGIMEN DE MAQUILA 
A NIVEL NACIONAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONOMICA POR 1985. 

Actividad Industrial Total de Régimen de producción: 
Compras maquila 

Empresas (%) Empresas (%). 

Al !mentas 2,582 12.7 53 2.7 
Bebidas 187 0.9 3 0.2 
Tabaco 8 0.04 2 0.1 
Textt I l,083 5.3 224 11.3 
Prendas de vestir 2,260 11. 1 612 30.6 
Calzado y cuero l,386 6.8 104 5.2 
Madera y corcho 288 1.4 8 0.4 
Muebles 874 ti.3 29 l. 5 
Papel 375 1.8 19 0.9 
Editorial \, 168 5.8 119 5.9 
Oulm!ca L236 6.1 47 2.3 
Petróleo y derivados 6ti 0.3 1 0.05 
Hule y Plástico l,396 6.9 116 5.8 
Minerales no metálicos 900 ti.ti 19 0.9 
Metales básicos 22ti 1.1 32 1.6 
Productos metálicos 2,090 10.3 179 8.9 
Maqu\nar\a no eléctrica l,837 9.1 161 8.0 
Maquinaria eléctrica 79ti ti.O 119 5.9 
Equipo de transporte 817 ti.O 100 5.0 
Otras Industrias 72ti 3.6 53 2.7 

TOTAL NACIONAL 20,293 100.0 2,000 100.0 

FUENTE: la misma del cuadro 7. 

Incluye a los estratos m!cro!ndustr!a, pequeña Industria, media
na Industria, gran Industria y establecimientos no estratifica-
dos. 



CUADRO 12 

CAPITAL SOCIAL DE ORIGEN A NIVEL NACIONAL SEGUN 
PARTICIPACION EN CAPITAL SOCIAL: 1982 
<millones de pesos corr lentes l 

E.U. A. MEX !CD JA PON OTROS TOTAL 
PARTIC!PACION No. de Monto No. de i'blto No. de Monto No. de f"onto No. de Monto 

Est. Est. Est. Est. Est. 

Nacional o o 221 81 l.O o o o o 221 811.0 
May. Nacional o 76.8 34 141.7 o o o 25.5 34 244.0 

May. ExtranJera 90 544.6 o 151.8 l 51.0 4 16.8 95 764.2 

ExtranJera 249 131.0 o o 3 46.8 4 7.2 256 l 185.0 

Total nacional 339 1 752.4 255 104.5 4 97.8 8 49.5 606 3 004.2 

Nota: La categor!a de Otros Incluye a RFA (16.5l. Finlandia (8.8l Bahamas (7.4), España (6.8), 
Inglaterra (4.4), Chile <l.Ol, Panama (0.6), Argentina <0.6l, Canada (0.5), !talla (0.5), 
Bermudas (0.Sl, Holanda <0.2l, resto (1.7). 

Fuente: Luna Calderón, J. Manuel "México: Crecimiento Orientado ~ro Ex~ortaclones y Se~menta
clón del Proceso Productivo. La Industria Maqui !adora. l 66-19 2", Arances de nves
tlgaclon. Serle Economta Internacional, L!DE, noviembre de 1983. 



Rama de 
Actividad 

il 1: 
IV. 

vY: 
vYI l: 

IX. x. 
XI. 

XI l. 
Total Nacional 

CUADRO IS 

CAPITAL SOCIAL SEGUN PAIS OE ORIGEN POR RAMA OE ACTIVIOAD, 1982. 

<millones de oesos corr tentes> 

E U A México JaPOn Otros 
Ho. de l'tonto No.oe Honto No. de ttonto No. de Honto 
Est. Ese. Est. Est • 

6 107 .7 4 . 37 .9 -- -- -- B.6 
23 51.5 64 160.7 -- -- 1 0.6 
13 6.1 2<1 147.0 -- -- -- --
I~ 124.g 49 190.5 -- -- 2 2.0 

l. l 30.2 -- -- 1 5.0 
36 112. ll 37.8 2 14.l 2 5.7 
B i~U 3 2.4 1 51.0 1 0.7 

46 1 76.l -- -- l 0.6 
117 820.9 39 194.7 -- -- -- 9.6 
18 17 .9 8 2.4 -- -- --
45 i?u 34 21~:? 1 }2.5 -- 16.7 
13 7 -- -- -- --

}}9 1 752.l 255 1 104.6 4 97.8 B 49.5 

T o t a l 
No. ~e Monto 
Est. 

10 154.2 
BB 220.B 
37 153.1 
G4 316.5 
5 1~3:~ 53 

13 77 .2 
54 442.2 

156 1 025.2 
26 20.l 
BO l~~:? JR l 004.2 

Ramas: t. Seleccton .. oreparac1on. emoaQue y enlatado de al 1111entos; J 1. Ensamble de prendas de vesttr v otros - .. 
productos confecclonaoos con teitt Jes v otros matertates1 t l 1. FabrlcaclOn de cal zaao e Industria del cuero; IV. 
Ensemble de muebles, sus accesorios y otros productos de maaera y metah v. PrOductos Oulmlcoss VI. Construc--
c1on .. reconstrucc10n y ensamole de equipo de transoorte v sus accesorlosj VI 1. Ensamo1e v reparaclon ae herra--· 
srttenta. equtoo y sus partes1 excepto eléctrico, Vl 11. EnsamOle de rnaaulnarta4 caulP01 aparatos y aruculos elé' 
trlcos y electron1cos1 !X. Materiales y accesorios electrlcos v electrOnlcos1 x. EnsamDle de Juguetes y artlcu-
los deportivos, XI, Otras lrn:lustrles manufactureras, XI 1. servicios. 
Fuente: la misma del cuadro 12. 
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