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La presente tesis es motivada por La inquietud surgí 

da al autor al observar el rol tan importante que desempeñan-

las empresas maquiladoras en la producción de bienes de censo 

mo en el mundo occidental. 

Una muy considerable cantidad de estos bienes que se 

Consumen en el sistema capitalista, provienen principalmente-

de Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y Singapour; paises orier 

tales cuyas economías se caracterizan por ser respaldadas por 

un sin-número de empresas manufactureras internacionales, gut 

aprovechando la mano de. obra abundante -y por consiguiente di 

bajo costo- han relocalizado determinados segmentos de su prt 

ceso productivo total, segmentos de alto contenido de mano di 

obra que permiten abaratar sus costos de producción, y les 

otorga un mayor índice competitivo en relación con aquellas 

empresas que siguen pagando altos salarios en los países'des 

rrollados de donde provienen. 

A diferencia de la producción internacionalizada, e 

las empresas manufactureras o maquiladoras, se toma un segme 

te de la producción y se relocaliza en un lugar en el mundo, 

con determinadas características, instaliindose una planta 

ra el ensamble o desarrollo de una sola parte del producto 1 

tal, en tal virtud, estas empresas trabajan solo con cuasi-

produ.los. 

Estos cuasi-productos circulan al igual que en CUU 

quier tipo de empresa y siguun formando parte del capital p 

ductivo de la misma. "Las empresas filiales o subcontratada 

que eumplen con una de las fases productivas en el exterior 



lo hacen sobre recursos que forman parte del capital product 

ve de 	
1/ 

la matriz"  

La empresa en la fabricación de determinados produc 

tos, en especial aquéllos de índole electrónica; al separar 

trasladar los segmentos productivos de mano de obra intensi• 

vos busca, desde luego, una reducción en los costos salaria• 

les además de otros beneficios como lo serian condiciones li 

borales flexibles; medidas anticontaminantes ligeras y otro! 

factores que observaremos en el desarrollo del presente tral 

jo, permitiéndole rentabilizar el capital total de la empre: 

mejorando la posición competitiva de la misma frente a otra 

nacionales y/o extranjeras. 

"Las tendencias del progreso técnico, son a median 

plazo 1:. ,nie más afectan la posibilidad de cualquier produ 

ción cuya base de sustentación es el trabajo barato. En la me 

da en que los aumentos de productividad que sé derivan de 

trasformaciones de los procesos productivos determinen mayo 

rentabilidad de los procesos más mecanizados, la utilizacié 
2/ 

de estos últimos se impone" — 

En México a principios de, la déCada de los sesenta 

como consecuencia de la cancelación del convenio de bracerc 

nuestro país se vió ante el grave problema del desempleo er 

la zona fronteriza, pues alrededor de 200 000 braceros se ( 

da ron en las fronteras causando graves lesiones socioeconót 

cas a la zona norte del país y enfrentándose al problema di 

desempleo. 

II Minian, Isaac. "Progreso Técnico e Inlernacionaliació-_ 
del Proceso Productivo: el Caso de la Industria Maqnil 
ca de Tipo Eleett6nica", CIDE, México lOhl. p. 12, 

w/ 	tlp . 	Isaac 	i 	i ;in , p, 1 3 . 



Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la creciente-

e(.onomia estadounidense enfrentó restricciones en la oferta • 

.interna de mano de obra agrícoln. LoS:grandes productores 

agrícolas norteamericanos no dispuestos a renunciar la cont.i

nua afluencia de mano de obra barata proveniente de México, 

presionaren su p,ublerno y obtuvieron la aprobación de la le); 

publica 78 en 1951, en donde se instituía el famoso convenio 

de braceros. 3/  

A principio de los sesentas algunas fraCciones sind 

cales norteamericanas empezaron a.presionar para dar fin al 

programo de braceros logrando que el. Congreso lo cancelara, 

motivando una serie de consecuencias positivas y negativas: 

las positivas fueron,desde luegol la organilación de sindica-

tos agrícolas norteamericanos y las negativas fueron el alza 

en los costos de los cultivos agrícólas norteamericanos y 

"200 000 bracetes sin empleo, una caída sensible en la-  prol 

- ción algodcaera mexicana en las zonas fronterizas, cuyo desz 

trullo baba estado vinculado por más de dos décadas al augt 

de este cultivo que obviamente redundó en una contracción di 

la demanda de mano de obra del interior del país y en un cn 

ciente éxodo campo-ciudad" 1/  

Con lo que se observa la vulnerabilidad de una re-

gión de México que por carecer en aquel entonces de un proy 

to autónomo de desarrollo se encontraba a merced exclusivam 

3/ Para mayor información, consultar: North American Congre 

on Latin America. Sacla's Latin America and Empire Repor 
"Las maquiladoras en México: Nueva Punta de Lanza del In 
sialismo" Sin York. 1975. p. 6. 

Vernandu.1 Santiesteban, José Luis. "Algunas Considerack 
nevi `,obre los prograffias de lndusiriali'...ación y Comerk.ia: 
zación Fronteriza!' fn:"La frontera-norte Integración) I 

Roquc Con.:11ez compilador. Colegio dr México. 
1(.,, iuo 1981. 



te de las necesidades y coyunturas de la economía estadonni-

dense. 

Para contrarrestarlas consecuencias mencionadas an 

Ieriormente, el gobierno mexicano decidió eh 196e poner en 

marcha el "Pyograma para el Aprovechamiento de la Mano de 

Obra Sobrante a lo Largo de la Frontera Norte de Estados Uni 

dos", comúnmente conocido como programa de Industrializaciór 

Fronteriza (PIE). 

Es en este momento donde surge la empresa magullad( 

ra en México y en donde empieza el presente trabajo, con el 

cual después de una serie de consideraciones de índole econ' 

mica muy amplias, que a modo de antecedente se mencionan, s 

analizarán los diversos instrumentos jurídicos que permiten 

el funcionamiento de este tipo de plantas productoras y tam 

biés se apuntarán algunas de las consecuencias socioeconómi 

cas que este fenómeno del capitalismo contemporáneo ha aearr 

do. 

Es importante destacar al lector que el objetivo d 

esta tesis es un análisis de la estructura jurídica corpora 

va de la industria manufacturera en México de exportación, 

por lo tanto, el incurrir en una investigación económica ": 

fondo" del fenómeno sería, aunque interesante, ajena al 

tivo de la glte se persigue con la presente tesis. 
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CAPITULO 1 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ECONOMICAS IN'I'RODUCTORIAS 

Es conveniente para el objeto del presente estudio 

señalan los diferentes conceptos de lo que se entiende por 

maquiladora. 

La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de 

fine a la industria maquiladora de exportación como "la uni-

dad económica de producción industrial que desarrolla una ac 

tividad productiva en base a importaciones temporales que p( 

mi tan dedicarse a la exportación" 1/  

Esta definición podría considerarse como oficial, 

por provenir del organismo gubernamental que las controla. 

En términos generales, por maquila se comprende "1. 

realización de una o varias etapas en la fabricación de un 

bien, realizadas por un trabajador o por una industria norm 

mente ajenas a la industria propietaria del bien. Este trab 

jador o industria contribuyen con una parte del trabajo -ge 

ralmente manual- de manera comparativamente ventajosa o com 

plementaria y la etapa de fabricación que se realiza puede 

ser final o intermedia. En este altimo caso, el bien debe t 
2/ 

gresar para ser terminado en la industria de origen" 

— — 	— 
I/ SEPAVIN, it2ué es una maquiladora? Pág. 1. 
, 

2/ Teotli Otero, Guillermo. "Las Industrias Maquiladora, p 
greso o Retroceso en el Proceso Mexicano de desarrollo" 
Revista tica:-monde Tomo XVI No. 6. Universidad de Par 
Abril - Junio de 1975 P. 4. 
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En principio podemos pensar en dos tipos de indos- - 

tria maquiladora: uno que existe desde hace muchos años y es-

el de la suhcontratación industrial, en donde surgen relacio-

nes entre dos o más empresas, relativamente independientes en 

tre sí, cuya producción -puede ser vendida localmente o expor- 

tada. El otro tipo sería aquél que comprende la división físi 

ca o ampliación de una misma industria entre dos países, en 

donde la casa matriz se encuentra en un país generalmente de 

sarrollado y se expande a través de una maquiladora a un paf% 

subdesarrollado permitiendo de esta forma la exportación o im 

portación, según sea el caso, de mano de obra. 

Otra definición que se podría considerar como la le 

gal es aquélla que otorga el reglamento al Párrafo Tercero 

del Artículo 321 del Código Aduanero Mexicano y que es la si 

guiente: 

"Artículo lo. Para los fines del presente reglamen 

to se entiende por: 

1. Maquiladora: La unidad económica de producción industrial 

establecida o por establecerse al amparo del presente ord 

namient.o que le sea aprobado un programa de actividades r  

ra realizar operaciones de magulla". 3/  

El significado literal de la palabra maquila sale 

nuestro interés por ser diferente a su acepción económica, t( 

da vez que el diccionario de la lengua española define a és 

como "porción de grano, harina o aceite que corresponde al 

linero por la molienda. 

-------- — — — — 
3/ Código Aduanero Mexicano, Reglamento al P:irrafo Tercero 

del Artículo 321. 11.0.1:. "27 de octubre de 1977. 
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2. Medida con que se maquila. 

3. Medio celamín. 

4/ 
4. Medida de peso de cinco arrobas". — 

El origen de la palabra es árabe y significa una me-

dida de capacidad. 

En Inglés se les conoce como "In-bond" plants, (Plat.  

tas enfianza); o Twin Plants (Plantas gemelas); para designar 

aquellas en el lejano oriente se usa el término overseas 

assembling plants (Plantas de ensable de ultramar). 

En mi concepto, maquiladora es una empresa legalmen-

te constituida en México, hasta con 1001 de capital extranje-

ro, para llevar a cabo procesos intensivos en mano de obra, -

con insumos y maquinaria importados temporalmente. 

Una vez definida la industria maquiladora a continua: 

ción trataremos de dar unas consideraciones sobre el fenómenc 

de la internacionalización del capital y la internacionaliza-

ción del proceso productivo, ambos como fenómenos del capita. 

lismo contemporáneo. 

Toda empresa privada siempre busca para lograr su 

jetivo de lucro la minimización de costos o la maximización 

de sus beneficios. 

La internacionalización del capital cuyo objetivo e 

la miniMiitación de costos mediante la obtención de fuerza de 

trabajo barata y otros insumos que le permitan la reducción 

de sus costos o la maximización de sus beneficios, determinz.  

...... 	_ 

1/ Real Academia Española,"Dic. de la Lengua Española': Edité 

rial Espasa Calpe, Madrid 1970. p. 811. 



la aparición de dos corrientes comerciales: una es aquélla. -

donde la empresa se traslada, totalmente hacia países capita--

listas menos delarrollados y la otra es aquélla que se deyiva 

'de la 'escisión del proteso productivo y da lugar Irla indos--

tria maquiládora. 

El primer ejemplb, en donde se traslada la empresa - 

en su totalidad de un país a otro, es también conecido'como - 

empresas fugitivas o "run away industries", esta clase de in 

dustrias tienen su antecedente en las empresas marítimas. 

El "Shipping" es el abuelo de todas estas industrias 

fugitivas y fue producto de la prohibición, de los años 20 ei 

el que algunos propietarios de barcos americanos descubrieron 

que podían legalmente ofrecer alcohol a bordo de sus barcos 

si los registraban en lugares como Honduras o Panamá, descu-

briendose las "banderas de conveniencia" donde el comercio m. 

rítimo americano se manejaba bajo otras banderas. Después de 

la guerra la administración de este comercio fue a Liberia y 

ayudó a crear un procedimiento de registro que significó que 

para 1070 Liberia tenía la flota mercante más grande del mun 

do, ganando tres millones de dólares al afta sin preocupación 

alguna. Sin embargo, "el resto del mundo está preocupado. Le 

sindicatos en flotas de altos salarios ven en las banderas d 

conveniencia una forma para que los grandes consorcios marít 

mos usen mano de obra barata, desplazando a marinos america-

nos y europeos de altos salarios. También hay un elemento de 

evasión de impuestos, ya que Liberia, Honduras y Panamá no 

gravan las ganancias corporativas.., por lo tanto una empre: 

naviera que pague impuestos es casi por definición mal admi 

nistrada. También existe otra preocupación y es que los bar 

cos bajo este tipo de banderas tienen condiciones de seguri 

dad inferiores y el hecho, por ejemplo, de que el tanque ro 

Torrey Canyon, que se varó en el Canal de la Mancha, fuera 
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registrado en Liberia es un ejemplo cuyos resultados fueron 

desastrosos" 5/  

Este tipO de industrias que mencionamos anteriormen-

te, por no ser objeto del presente estudio no se znalizaran,• 

sin embargo es conveniente mencionar que "ril sólo unas pocas• 

de estas industrias tuvieran que ver en esto, no existiría 1.¿ 

necesidad de preocuparse, sín embargo Mientras más se leen 

las revistas de administración es más dificil encontrar una 

industria en la cual las firmas, (empresas) o ya invirtieron 

en una industria fugitiva o están en el proceso de considera 

una" 1
/ 

Además de la internacionalización del capital obser 

vada en las industrias fugitivas y en las del tipo de maquil 

dora, podemos observar un género más, que es aquél que se da 

en países como Yugoeslavia, Pakistán, Brasil, Colombia, Méxi 

co e Israel, en donde el capital nacional y el extranjero cc 

piten por el mercado interno, produciendo los bienes de cons 

mo internamente por ser países con sistemas de sustitución d 

importaciones. Como se observa en las industrias mexicanas 

alimenticia, automovilística, etc. En tal virtud, "el capitz 

se internacionaliza en su búsqueda de mercados particularmet 

te aquéllos de los países capitalistas desarrollados y en mm 

nor medida los de los países capitalistas atrasados (aprove. 

chando el marco de sus políticas de sustitución (le importac 

nes). También se internacionaliza en la búsqueda de materia 

primas, sobre todo de aquéllas que cumplen un rol estratégi 

militar o industrial, o en la búsqueda de insumo barato par 

5/ Turnen Louis,nMultinational Companies and the Third Worl 
Hill and Wanged, Neta York, 1975. p. 111i!. 

e/ Op. Cit. p. 181. 



cularmente como la energía, fuerza de trabajo o debido a una. 

ausencia de costos (como los derivados del problema de la coi 

taminación ambiental)" 1/  

Existen países, en especial los orientales, que aun 

que tengan mercados internos reducidos y limitados recursos. 

naturales, están íntimamente vinculados con el mercado inter 

nacional, a través de la exportación de manufacturas, lo que 

constituye el centro dinámico de sus economías y les permite 

integrarse al mercado mundial como exportadores, algunos en 

muy alto grado, sin importar "la gran diversidad existente e 

sus dotaciones de factores, en el distinto grado de desarro-

llo científico y técnico alcanzado y pese a sus peculiares 

características nacionales". K/  —/  

Ahora bien, lo que les permite competir en el mere; 

do internacional a las manufacturas que estos países produce 

no sólo es el ahorro que se logra con los bajos salarios, 

sino también, la reducción en los costos por el aprovechami,  

to de insumos más baratos como energéticos, fuerza eléctric 

etc., o el ahorro logrado al no tener que cumplir con las e 

trictas medidas anticontaminantes y de seguridad que los pa 

ses desarrollados le exigen a las empresas matrices, además 

de otros factores. 

"Los atractivos que ofrecen los países de -salario 

bajos se demuestran, entre otras cosas, por las fases de de 

pla:amiento mundial de las fuentes de abastecimiento, es de 

cir: 

a) La emigración de las declinantes industrias tr; 

cionales, intensivas de mano de obra. 

7/ Minian, Isaac. Loe. Cit. p. la  

8/ ídem p. 19. 
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b) La emigración de industrias que tienen ciclos del 

producto más largos. 

c) La transferencia de las partes mano do obra inter 

siva de las industrias basadas en tecnología (electrónica, int 

cónica, etc.). 

d) El traslado de industrias de consumo de masa cap 

tal intensivas, que tienen muchas operaciones de mano de obre 

intensivas, (industria automotriz). 

e) Los controles del medio ambiente en los paises 

avanzados están por causar la emigración de una cantidad de 

otras industrias capital intensivas (algunas ramas de la in-

dustria química, metalúrgica, industria del papel, etc. Los 

japoneses están a la vanguardia de este movimiento). 

f) Los medios para conservar los importantes merca-

dos extranjeros, o. bien para penetrar en ellos cada vez más, 

a menudo requieren del establecimiento de subsidiarias en la 

zona más cercana de salario bajo, con el objeto de compensar 

las tarifas proteccionistas u otras barreras (la embestida d 

corporaciones japonesas y europeas en México). 

g) Puntos o bases de exportación para abastecer a 

ciertas áreas regionales (Australia, Israel, España, etc.). 

h) Algunos nuevos productos ahora no pueden ser fa• 

bricados en el país en que se crearon originalmente sino en 

países de salarios más bajos (V. Gr. las grabadoras caseras 

videotape en el Japón). Este precedente se• puede repetir en 
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g/ 
el caso de bastantes otros productos".- 

A diferencia de las empresas maquiladoras de exporta 

ción, la producción de las empresas en aquéllos países en don 

de se aplica la sustitución de importaciones tiene mayores -

problemas para competir en el mercado internacional. Esta di.  

ferencia es debida a que dichos países, generalmente en vías-

de desarrollo no tienen el capital para competir con empresas 

trasnacionales, sus costos de producción son elevados pot el-

hecho de que sus fábricas o centros de producción son suben--

picados, al no existir el suficiente mercado para el aprove--

ehamiento de su total capacidad productiva, además de que su-

inversión en investigación y desarrollo tecnológicos es míni-

ma, haciendo los costos unitarios de producción mucho más al-

tos. 

"Entre las consecuencias que derivan de la estreche: 

del mercado interno, encontramos el subempleo de la capacidad 

industrial existente, lo que produce dos efectos: en primer -

lugar al no poder llegar al nivel de producción para el cual-

las instalaciones fueron concebidas, las fábricas deben obli- 

gatoriamente establecer su 	 ..Lat. rentabilil 1 . 	sobre la base de Ces- 

tos de producción elevados y por lo tanto vender a precios al 

tos. Y Ce segundo lugar, vendiendo a precios altos, la produc 

ción sólo podrá ser adquirida por las clases sociales del 

país que mantienen un fuerte o mediano poder de compra... en-

otros términos, la estreche: del mercado interno no permite -

a las industrias llegar a las economías de escala que le son- 

9/ Gyorgy Ad 	, "Hul t ina iona1 Corpora t. iow; ittid Wor dwide 
Sourcing0: en International Firms and Modern hnperialism, - 
Ed. Hugo Radice, Penguin Rocks, 1975. p.p. 91 y 92. 
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necesarias y para las cuales fueron originalmente concebi- 

das„. 10/ --- 

Ahora  bien la industria maquiladora de exportación -

aprovecha la mano de obra barata peró sólo de aquellos palles 

donde la productividad física es relativamente similar a lo -

de los paises desarrollados o donde la menor productividad es 

más que compensada por la diferencia en salarios. 

"La productividad de los trabajadores en estableci-• 

mientos extranjeros, ensamblando o procesando productos de. 

origen estadounidense, generalmente se acerca a la de los tr, 

bajadores que se hallan con las mismas calificaciones de tra 

bajo en Estados Unidos. Sin embargo, incluso en los pocos ca 

sos en los que la productividad de la mano de obra extranjer 

fue menor que la de los trabajadores de Estados 

beneficios por hora en el extranjero eran tales 

excepción de Canadá, los costos de mano de obra 

producto eran considerablemente más bajos en el 

to extranjero que en el nacional". 11/ 

Unidos, los 

que, con 7 

por unidad d 

establecimic 

En el caso de que no existan empleados aptos para 

"maquila" que se pretende realizar estas empresas normalmei 

te contemplan dentro de sus operaciones la base del "trainfi 

o entrenamiento de personal local por técnicos del extranje 

Al formar parte la empresa maquiladora del capital 

trasnacional, posee una gran capacidad organizativa y de co 

mercialización, pues ésta aprovecha los adelantos administr 

10/ Teutli Otero, Loe. Cit. pp. 11 y 12. 

II/ Economic Factors Affecting the Use of !telas 807.00 and 
806.30 uf the Tariff Schedules of the United States. U. 
tariff commission; report to the president on investiga 
tion No. 332-61, naden section 337 of the tariff act al 
1930, Washington D.C. Sept. 1970. 



tivos y tecnológicos, como la telecomunicación, transporte 

e información, acercando la eficiencia productiva de los paí- 

ses atrasados a los niveles de los desarrollados. 

Históricamente la tendencia industrial fue desarro• —

llada en base a la utilización de métodos de producción cada. 

vez más mecánicos, en búsqueda de aumentar la productividad 

través de la automatización, esto determinó aumentos en la 

productividad física de tal magnitud, que la utilización de 

métodos de mano de obra intensivos se volvió obsoleta, un ajo 

plo de esto es la producción de textiles, en donde aunque lo 

sueldos se redujeran a cero la utilización del telar mecánic. 

se  impondría al manual, por su velocidad y•calidad de produc 

ción. 

Sin embargo, en determinadas industrias (industria 

del vestido, electrónica, etc.) la internacionalización de u 

segmento del proceso productivo, en búsqueda de salarios ba-

jos, se hace necesaria ya que sus procesos no han avanzado ni 

cho en el reemplazó de la mano de obra por equipo más mecáni 

co, o la rapidez en el cambio del producto final frena las 

posibilidades de métodos más mecánicos que impliquen aumente 

considerables en la inversión necesaria. 

"En un. caso el de la electrónica, es la alta tasa < 

progreso técnico que al dejar obsoleto el producto final, di 

sestimula la mecanización". 
1// 

En el caso de la industria del vestido, las modifi 

ciones constantes al producto final impuestas por la moda,1 

mitan la rentabilidad de invertir capital financiero en for 

12/ Minian, Isaac. op. cit. p. 23. 



de capitaLfijo; 'esto es, invertir en métodos mecánicos, pues 

casi todo el proceso productivo tiene caracteristicas de mano 

de. obra intensivas. Sin 'embargo,.ta "estandarización" de los-

productos en la industria del vestido permiten aumentarlos 

niveles de mecanización. Un ejemplo de esto son los "blue 

jeans",(pantalones de mezclilla). 

Para que la industria maquiladorá opere, es necesa--

rio que el proceso de producción para el que fue creado sea -

"flexible", esto es que la organización del proceso producti-

vo pueda adaptarse con facilidad a los cambios del producto • 

final, o bien que se adapte a las modalidades particulares do 

la fuerza de trabajo. (trabajo a domicilio, trabajo de meno-

res, femenino, inmigrantes y fuerza de trabajo de países cap.  

talistas atrasados). 

Por lo tanto, en la medida en que el producto final 

esté sujeto a múltiples y rápidos cambios y el proceso de pr 

ducción de éste producto sea flexible; se hará necesario apr 

vechar las facilidades de internacionalización para minimiza 

los costos de producción. 

Pero en forma contraria, si estOs factores no apare 

cen o se encuentran en menor escala entonces se permite la 

aplicación de la tendencia generalizada del proceso industri 

incorporando métodos más mecánicos de producclón, de tal fol 

ma que "la reducción de salarios que permite la internaciont 

lización, puede ganar importancia cuando el proceso product 

yo se traslada sucesivamente a distintos países. Pero este o 

todo de reducción de costos tiene límites muy objetivos, mil 

tras que las reducciones de costos derivados del progreso ti 

nico son ilimitadas". 13/ 
 

13/ Minian, Isaac; Idea p. 21. 



En la ,historia del hombre podemos encontrar rastros. 

de actividad económica - en las civilizaciones más destacadas • 

de. la antlguedad, también observamos en la .Edad Media el nac. 

miento del Derecho Mercantil y algunas operaciones de B anca, 

pero es con el modo de:producción capitalista que las relacii 

nes económicaS :internacionales presentan una nueva dimensión 

debido a las tendencias normales del sistema a expanderse 

hacia todo el mundo. 

Sin embargo, esta economía capitalista Mundial cont 

nóa teniendo transformaciones profundas que se proyectan en 

los más variados planos de las relaciones internacionales y 

en los sistemas nacionales. 

Estas transformaciones se suscitan al encontrarnos 

en tránsito a un nuevo patrón de acumulación capitalista a r 

vol mundial y en los ámbitos nacionales. 

La tendencia deScendente de la tasa de ganancia ha 

terminado por llevar a su agotamiento un esquema de acumula. 

ción que caracterizó una larga etapa de desenvolvimiento de 

capital mundial, y en cuyo curso se pensó que existía una si 

puesta capacidad para sostener indefinidamente la expansión 

rápida.y persistente que exhibió durante más de dos decenio 

del desarrollo de post-guerra. 

Lo que implica que "el sello fundamental del nuevo 

esquema de acumulación está marcado por un acelerado preces 

de internacionalización del capital, del que se hacen carga 

las grandes empresas trasnacionales y un gigantesco redespl 

gue industrial, que configura nuevos esquemas de división i 

ternacional del trabajo para el aprovechamiento mayor de lv 

mano de obra barata de las áreas dependientes y subdesarrol 
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das". 14/  

Esta  gran inversión extranjera en los múltiples paí-

ses receptores, la encabezan las grandes empresas o corpora—

ciones trasnacionales, esta inversión se puede dar como una -

simple transferencia de capitales (incluyendo además los con-

siguientes traspasos de tecnología, administración y sistemas) 

y puede dotar las siguientes modalidades, dentro de las más -

importantes, a saber: 

"1) Sucursales. (V. Gr. Buró de ventas de una sociedad extran 

jera o de la casa matriz). 

2) Subsidiaria 100% o con mayoría en la propiedad foránea. 

3) Empresa mixta o "joint venturo". 

4) Contrato de asistencia técnica (aquí se involucran servi-

cios de administración, información técnica o ambos y sus 

consiguientes pagos por los mismos). 

5) Acuero de coproducción (entre un inversionista extranjero 

y una entidad estatal manejada por las autoridades públi-

cas del país receptor para la adquisición de maquinaria y 

tecnología del exterior se paga en productos durante "n"- 

anos)" 	
15/

. 

Las empresas americanas salen al mercado internacio-

nal al terminar la Segunda Guerra Mundial, para abastecer a -

la Europa de aquellos momentos que se encontraba en una etapa 

de franca reconstrucción. Al salir al mercado mundial la em—

presa norteamericana, obtiene ciertas ventajas ya que lo hace 

14/ Vuskovic, Pedro, "La Reestructuración del Capitalismo Mun 
dial y el Nuevo Orden Económico lnternacionaft, Revista Co 
mercio Exterior Vol. 28 No. 3 México, Marzo 1978 p. 

15/ Rustrian Raymundo, "Empresas Trasnacionales y Estados Re-
ceptores;" Revista Comercio Exterior, Vol. 26 No. 6, Méxi 
co Junio 1976. p. 670. 



sobre otras bases de funcionamiento y respaldada por un siste.  

ma financiero basado en el "patrón dólar". 

"El proceso de expansión y control de inversión nor-

teamericana en Europa se reforzó con las políticas monetarias 

seguidas por los Bancos centrales y los organismos internado 

nulos que se crearon para regular los desajustes internaciona 

les. El programa de ayuda masiva que recibió Europa atravez 

del Plan Marshall yel enorme excedente acumulado por las em—

presas americanasjsu capacidad para absorber o funsionarse -

con sus rivales europeas, les permitió que esas mismas deci—

siones se centralizaran bajo el comando de ejecutivos y geren 

tes norteamericanos con visión global del mercado mundial".
1I 

"El proceso de expansión y concentración de las empr 

sas transnacionales se acelera en el sector manufacturero y -

en el petróleo, en tanto que pierden importancia las inversio 

nes en minería y principalmente en servicios públicos. La in-

versión directa norteamericana en el sector manufacturero pa-

sa de 324 en 1960 a 441 en 1972, de la inversión total en el-

exterior".
17/  
-- 

La política económica liberal de la época de la 

post-guerra relativa a.la falta de restricciones por parte (I( 

los países receptores, a las entradas de capital (sólo exis-• 

tieron disposiciones fijando ciertas limitaciones en sectores 

que se consideraban estratégicos o fundamentales para la sobi 

ranía nacional) y la falta de competencia, así como la ampli 

c.ión de mercados, permitió el control que las empresas trasn 

16/ Fajnzylber, Fernando, Martínez Tarragó, Trinidad; "Las E 
presa% Trasnacionales, Expansión a Nivel Mundial y Fruye 
ción en la Industria Mexicana", Ed. F.C.E., Méx. 1976. 
p. 22. 

17/ Op. Cit. p. 22. 
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cionales (en especial norteamericanas) ejercen sobre el merca 

• do nundial. 	• 

"Por principio la corporación trasnacional se inscri, 

he en un marco de referencia global, siendo su meta la distri 

bución mundial de los recursos que pueda disponer, a saber: -

1) Capitales; 2) Insumos; 3) Tecnología; 4) destrezas adminis 

trativas y-5) Vínculos comercializadores para su empleo ópti-

mo, con el propósito de lograr una máxima rentabilidad de la-

corporación en su conjunto, bajo una perspectiva de largo pla 

zo, independientemente de las consecuencias de orden político 

económico y social que trae consigo". —
1
- 
8/ 

Las empresas trasnacionales tienen una lagra histo--

ria como el sistema que las genera; su razón de sur no ha va-

riado, los cambios que han experimentado reflejan por una par 

te los cambios en la organización misma del sistema interna--

cional y por otra parte, su necesidad de adaptación estructu-

ral a las condiciones que sus distintos países de origen han• 

llevado a cabo para enfrentar la competencia olippolica intei 

nacional. 

Entendemos como oligopolio a "un mercado caracteriz 

do por el elevado número de demandantes frente a pocos ofere 

tes". 
.12.2/ 

"Si los países receptores carecen de fuerza propia 

para efectuar la acumulación y la expansión a escala mundial 

esto es, sino son potencias económicas basadas en la fuerza 

de su gran empresa también trasnacional, las empresas trasn; 

1S/ Rustrian, Raymundo; Loe. Cit. p. 671. 

197 	Heller, W."Diccionario de Economía Política' : Ed. Labor, 
S.A. Barcelona, 19(19. p. 329. 



xionales dominantes se encargarán de imponer una dinámica co 
/ 

herente con sus propios objetivos de expresión" 20 — 

El control que puede. ejercer el .eapital", internaCio-. 

nal sobre las economías subdesarrolladas es ilimitado; puede 

redudir drásticamente los márgenes de un desarrollo nacional 

independiente; aumentando la dependencia y dominación que 

ejercen sobro este tipo de economías. 

"La internacionalización del capital y la penetra-

ción extendida de las trasnacionalés profundiian y modificar 

cualitativamente las relaciones dé dependencia, extremando r 

cesos de desnacionalización de las economías nacionales". 

Puede hasta llegarse a los absurdos como en el casi 

de Singapour (exportaciones de manufacturas electrónicas, 1 

millones de U.S. dólares en 1970 a 2.9 billoneS de (1.S. 061 

res en 1980) en donde se pretende que la compañia trasnacio 

se encargue del bienestar de sus empleados traspasando las 

obligaciones del Estado a las trasnacionales. (State Welfar 
2/ 

into business Welfarism) 

"En definitiva, el capitalismo internacional .busca 

la recuperación de la tasa de ganancia en un nuevo modelo 

acumulación que redistribuye en el plano mundial sus insta] 

ciones productivas, de tal modo que reciba el doble benefic 

de la superexplotaciÓn de los trabajadores de los países di 

pendientes y la contención de. los salarios reales de los t: 

20/ fajnzylber, Fernando. Op: Cit. p. 26 

21/ Vuskovic, Pedro. Op. Cit. p. 264. 

22/ Para mayor información Leer: lioss 11. unro."Into the 
Ranks of the flicht Time Magazine. 	Chicago III. Enero 
2S, 1982. 



bajadores de los mismos países centrales. Tal es el sentido -

esencial del "nuevo orden" que viene imponiendo en los 

hechos y frente al cual se crean acaso por primera vez en la 

historia, - lazos objetivos de comunidad de intereses entre la-

clase obrera dedos grandes países capitalistas y los trabaja 

dores de los países dependientes". 23/ 

En el caso..que nos ocupa, el de las maquiladoras, el 

capital se internacionaliza en búsqueda de salarios bajos 	- 

(ver anexo 1), que puedan minimizar sus costos de produccciÓn 

y en menor escala apropiarse de un mercado interno; pero como 

la producción de éstas está orientada al abastecimiento de un 

mercado internacional es poco probable que busque el mercado- 

interno, en el caso de México por ejemplo, la industria maqui, 

ladora puede vender cierta parte de su producción en el inte-

rior del país, cumpliendo ciertos requisitos,lo que se permi-

te en congruencia con nuestra política de sustitución de im--

portaciones. 

El capital al internacionalizarse modifica los patro 

nes económicos existentes creando un nuevo orden económico - 

mundial, encabezado por las grandes trasnacionales, éstas a -

su vez instalan plantas de ensamble en países menos desarro—

llados aprovechando las facilidades que éstos les otorgan, lc 

grande una reducción de costos muy considerable y creando un;: 

nueva división internacional del trabajo. 

23/ Vusi,ovic, Pedro, Op. Cit. p. 265. . 
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CAPITULO 2 

INSTRUMENTOS JURIDICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS QUE PERMITEN LA 

INTERNAC I ONALI ZAC ION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para que la industria norteamericana saliera al ex-

tranjero, internacionalizando su producción, era necesario 

que tuviera los elementos juridicos.que le brindaran ayuda e 

este proceso económico. Sin embargo, el hecho de que la legi 

lación arancelaria estadounidense beneficie la importación d 

productos manufacturados en el exterior, no implica que fuer 

el único elemento que fomentara la internacionalización, ya 

que las diferencias en salarios son en general más importan. 

tes que los impuestos a pagar. 

.. la base del proceso de relocalización de ciert 

industrias o fases de producción, está constituida por la hl 

queda de los bajos salarios y no por ciertas ventajas aranc( 

lanas que solo favorecen dicho proceso". 1/  

Aunque a diferencia de esta opinión que se cita, 

otros piensan que además de salarios bajos existen otros fal 

tores que motivan la internacionalización .del proceso produi 

tivo. 

"El trabajo barato es solo una de las razones del 

porque la corporación global saca la producción fuera de su 

paises originarios. Evadir impuestos, rodear tarifas y sali 

se de los difíciles controles contaminantes son todas las 

1/ Minino lsaac.,"Progreso técnico e internacionalización 
del proceso productivo: El caso de la Industria magulla 
va de tipo eléctrica': C1DE México, 1981 pág. 80 



zones del porque las corporaciones globales construyen fábri 
1/ 

cas en'pl extranjero". 

En,.los Estados Unidos de Norteamerica, el comercio 

internacional está sujeto -en lo que respecta al. pago de 1m-

puesto a las importaclones- a una . tarifa arancelaria ('fariff 

Schedules of the United Estates, TSUS). tu este ordenamiento 

en la lista 3, parte 1, subdivisión II, se encuentran las Ira 

ciones arancelarias 80(i,30 y 807.00 que son las que se apli-

can a la importación que realizan las matrices de las maquil 

doras. 

"Estas fracciones son indirectamente el apoyo legal 

para la existencia de las maquiladoras. en los U.S.A. Segar 

establecen, cuando se importa a listados Unidos un artículo 

producido con bienes que han sido anteriormente exportados, 

el impuesto de importación se fija unicamente sobre el valo 

añadido en el extranjero; en caso de una maquiladora, sobre 

el trabajo manual". 1/  

Estas fracciones arancelarias (806,30 y 807.00) fu 

ron aprobadas en 1976 y tenlon como objeto principal el per 

tir el traslado provisional de ciertas fases de producción 

la industria metal mecánica hasta Canadá, en caso de huelga 

o a falta temporal de capacidad de producción. Esto permiti 

que las industrias que se encontraban en un proceso de relc 

lización de ciertas fases de producción trabajo intensivas, 

en paises de menos desarrollo, quedaran al amparo de estas, 

2/ Richard J. llarnet. Ronald F. luller,"Clobal Reach; The 
Power of non t ina tl ono 1 Corpora t ion S'1, S it11011 :111d Si:1111Si e 
N. York 1974 pp. 300-307. 

3/ Teuli Otero, Op. cit. P. 21 



La política comercial reflejada en estos instrumen7-

tos jurídicos-, favorece, en términos generales, las necesida-

des competitivas internacionales de la industria, aúnque:va--

ría según el tipo de industria; por ejemplo en la industria - 

del vestido, por tener ésta un proceso productivo de mano de-

:obra intensivo en todas sus-etapas, si no existieran estos Me 

canismos arancelarios de producción, amén de otros acuerdos -

bilaterales, toda la industria se trasladaría á paises dé ba-

jos salarios. 

En el caso de la industria electrónica, aunque esta! 

fracciones la favorecen en su proceso de internacionalizacib► 

este se daría aún sin ellas. 

Las principales industrias que utilizan las ventaja 

que ofrecen estas fracciones son; la industria del vestido, 

la textil, productos metálicos, electrónica, la de motores, 

etc. 

Estas fracciones han sido motivo de preocupación pa 

ra diferentes organizaciones laborales estadounidenses, pues 

el creciente volumen de importaciones, particularmente aque-

llas comprendidas en la fracción 807.00, demuestra que se ha 

propiciado el traslado de instalaciones productivas de Esta-

dos Unidos hacia países extranjeros que pagan salarios más l 

jos que los existentes, originando la exportación de instale 

ciones productivas y por consiguiente, de oportunidades de 

trabajo. 

Motivados por la presión que las compañías america 

nas -que no contaban con instalaciones un el exterior y por 

lo tanto, estaban en desigualdad competitiva- ejercieron en 

demanda de ayuda, solicitando la adopción de las medidas ne 

sarias para proteger sus industrias en el mercado local; lo 



senadores Hartke y Burke intentaron la aprobación de una le; 

que establecía medidas de protección tales como la prohibi-

ción de algunasjinportaciones, la. elevación de los-impuesto: 

aduanales; y la prohibición de la salida de capitales. 

Por ciertos motivos este proyecto no fue aprobado, 

sin embargo, cualquiera de estas tres medidas hubiera causa 

daños considerables a las industrias de exportación de ocie.  

.te y a las maquiladoras mexicanas. 

Otro problema grave fue el suscitado por la AFL.-C 

(American Federation of Labor - Congress of Industrial Rela 

tions), la Federación sindical norteamericana más important 

que acusó a tos empresarios norteamericanos de favorecer la 

creación de empleos fuera de los Estados Unidos y por lo ta 

to,. de impedir la absorción del mercado interno, lo que imp 

taba que el capital del país estaba exportando empleos. 

"Como respuesta a estas preocupaciones, a comienzo 

de 1968 se iniciaron planes para la formación de un grupo d 

trabajo que examinara el grado hasta cual la fracción aranc 

larla 807.00 contribuye a la expansión, contracción o reloc 

lizaciÓn de empleos fuera de Estados Unidos. Otro objetivo 

fue determinar si las inversiones privadas estadounidenses 

el extranjero", "para el único o principal propósito de prc 

cir artículos de exportación hacia Estados Unidos" "servia' 
4/ 

a los intereses económicos de este país".— 

4/ Revista Comercio Exterior, "Fragmentos del informe de h 
comisión de aranceles de Estados Unidos sobre las indus 
triar maquiladoras de exportación"; Banco de Comercio E: 
rior, México D.F. Volumen 21 Núm. 4 Abril 1971 pág. 292 



Debido a lo anterior, el Presidente de los Estados 

Unidos, (Richard Nixon), encargó a la Comisión de Aranceles 

realizar una Investigación sobre los efectos de tales frac-

ciones; en el'empleo y la balanza de pagós estadounidenses, 

pues por un lado la AF-C10 daba sus razones y por otra parí 

las empresas:estadounidenses hacían lo mismo, unas en contra 

y otras en pro. 

La Federación sindical, a través del Sr. Nathaniel 

Goldfinger, (Director del Departamento de Investigación) ale 

giba con respecto a la fracción 807.00 que "1) Constituye un 

pequeño resquicio en la estructura impositiva en beneficio' 

las empresas trasnacionales concede en Estados Unidos; 2) Fc 

menta la exportación creciente de capital estadounidense, nt 

ma que contribuye en forma importante al desequilibrio de 1; 

balanza de pagos de Estados Unidos; 	3) Constituye un estival 

lo financiero a la producción en el exterior por empresas e 

tadounidenses de bienes que se venden en el mercado de los 

tallos Unidos; 4) Representa uno de los factores explicativo 

del deterioro del monto y composición de la balanza comerci 

estadounidense"» 

Cabe hacer un pequeño paren tesis para explicar que 

la balanza comercial significa "la confrontación de la impo 

tación y la exportación de un país. Puede ser activa o pasí 

va, según sea mayor el valor de la exportación o de la impc 

tación, respectivamente. Constituye una parte de la balanzz 

de pagos". 6/  

5/ Fernando:'. Santiesteban, Jose Luis, "Algunas considerad( 
nes sobre los programas de industrialización y de comer( 
lización fronteriza, sus efectos y persper1iva9". En"la 
Cera norte, hitegraciÓn y desarrollo: Roque Conzrilez Sa 
zar, compilador. Colegio de México, México 1981 pag. 24 

6/ Heller, W."Diccionario de Economía Politica? Editorial 
ral S.A. Barcelona 1979 l'ag. 32 



También es necesario esbozar una definición de balan 

za de pagos, por ser un término manejado en el transcurso del 

presente trabajo. 

"Se puede definir a la balanza do pagos como el. docu 

mento contable que suministra.la lista de todas las transac--

ciones que han sido registradas durante un período dado (ge—

neralmente un año) entre dicho país y el extranjero o según - 

la definición del Fondo Monetario Internacional, la. contabili 

dad sistemática de todas las transacciones económicas que han 

tenido lugar durante el período entre sujetos económicos del-

país y sujetos económicos del extranjero. Desde el punto de -

vista de la naturaleza de las operaciones la balanza de pagos 

se subdivide en balanza de operaciones corrientes (o de pagos 

corrientes) y en balanza de operaciones de capital': Zi  

Es conveniente aclarar solamente que la balanza de -

operaciones corrientes se subdivide a su vez en a) balanza --

comercial, h) balanza de servicios (turismo, transportes, se-

guros, servicios diversos y gastos de los gobiernos y entida-

des públicas'extranjeras), c) balanza de renta de inversiones 

La balanza de operaciones de capital a su vez se divide según 

su objeto (inversiones a corto y largo plazo); según su dura-

ción (novimiento de capitales a corto y a largo plazo) y segú 

su régimen operaciones de capital privado y operaciones de -

instituciones bancarias y oficiales). 

Volviendo a la idea anterior, las empresas estadeuni 

densos con inversiones en plantas maquiladoras en el extranjt 

ro, por su parte, defienden la vigencia de las fracciones 

arancelarias 806.30 y 807.00, explicando sus razones y ;ida- . 

siendo que SU derogación no provocarian el regreso de SUS opc 

7/ Heller, W. Op. cit. pag. 32 
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raciones de ensamble, ya que el factor determinante en la 	- 

decisión de realizar esas operaciones en el exterior es la ba 

ja tasa de salarios y no las ventajas arancelarias. 

"La posición comentada se encuentra dentro de la li-

nea actual de los Sindicatos estadounidenses de freno a las -

actividades de las empresas trasnacionales con sede en Esta--

dos Unidos que, en busca de tasas salariales más bajas y de -

grados de organización sindical más débiles que los prevale—

cientes en dicho país, relocalizan sus procesos intensivos -

en mano de obra en ciertos paises subdesarrollados".1/  

En la investigación realizada por la Comisión de ta-

rifas se trataba de reunir datos más significativos respecto-

a la composición del comercio realizado bajo las Fracciones 

arancelarias mencionadas, obteniéndose una serie de datos coi 

cernientes al volumen de empleo e inversión estadounidense 

en las instalaciones en el extranjero, haciéndose también un 

análisis de los efectos generales en el caso de su abolición 

También se concluyó en esta investigación, que la m 

tivación de las empresas norteamericanas para realizar inver 

siones o utilizar operaciones de ensamble en el exterior era 

la mano de obra barata, ya que los costos de trabajo por uni 

dad de producción, en México por ejemplo equivalen a una cua 

ta parte de los de Estados Unidos y en el lejano Oriente a 

una quinta parte. 

De entre las múltiples opciones que puede tener la 

empresa importadora, eit el supuesto de la abolición de esta: 

fracciones, están las siguientes: "a) terminar con las (Ter 

ciones en el extranjero y realizarlas en listados Unidos Dis 

S/ Fernande: Santiestehan, José Luis. Op. cit. pag. 241. 
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do materiales nacionales o importados); b) descontinuar tota 

mente el producto y sustituirlo por otro totalmente nacional 

o extranjero; c) continuar la operación en el extranjero usa 

do el equivalente extranjero del material estadounidense; 

d) efectuar operaciones adicionales de manufactura en el ex,-

tranjero (a salarios mas bajos que•los que prevalecen en Est 

dos Unidos). Con respecto a las dos últimas posibilidades, e 

resultado es un aumento en el valor sujeto al pago de impues 

tos a las importaciones y una disminución en la participació 

de Estados Unidos en este comercio. Por último, la abolición 

de dichas fracciones también pueden originar el traslado de 

las operaciones de un país extranjero a otro con salarios ata 

bajos".
9/  

Los efectos que se originarias serían adversos a 

balanza comercial norteamericana, pues con cifras de 1969 s( 

estima que el efecto neto ocasionaría un deterioro de 150 a 

200 millones de dólares en dicha balanza. 

También le sería muy dificil competir con las impo 

taciones en los mercados americanos, poniendo al productos 1 

cional en una difícil posición, además, la abolición origina 

ria solo un pequeño número de oportunidades de trabajo en E 

tados Unidos. 

A continuación se dará una somera explicación de 1 

que son esas fracciones así como una serie de datos estadís 

cos y porcentajes del comercio realizado a través de ellas, 

sin embargo, "No hay que exagerar la importancia de estos i 

trumentos como factor explicativo de la tendencia de re loca 

zación; máq bien constituyen la expresión jurídica de un pr 

ceso inherente a la fase actual del capitalismo-.
10/
--,  

9/ Comercio Exterior, Fragmentos 0p. Cit. pp. 307-301+. 

10/ ;finjan Isaac. 0p. cit. pag. 76 
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2.1. FRACCION 806.30 T.S.U.S. 

Según esta fracción, los artículos metálicos con" 

excepción de los metales preciosos, que hayan sido manufactu-

rados ó Sometidos a un proceso de manufactura:en Estados Uni-

dos y exportados para su procesamiento ulterior, están suje--

tos a derechos aduaneros, solo en Cuanto al valor del procelia-

miento realizado fuera. 

Entre lo que se entiende por proceso está el fundir, 

fresar, esmerillar, taladrar, oradar, enrrollar, cortar, per-

fOrar, laminar, formar, planchar, galvanizar, etc. 

"Como ejemplo de artículos sujetos al tratamiento 

arancelario bajo esta fracción se encuentran las láminas de -

aluminio, obtenidas de lingotes de origen estadounidense y -

reintegrados a Estados Unidos para ser cortadas y troqueladas; 

lingotes de plomo producidos de desperidicios de plomo de ori 

gen estadounidense y regresados para procesamiento adicional; 

tornillos de metal fabricados en el extranjero y regresados, 

para procesamiento adicional; tornillos de metal fabricados -

en el extranjero con alambre estadounidense y retornados para 

recubrirlos con otro metal; tuberia de acero Inoxidable cavia 

da al exterior para recubrirla de cromo y reingresada para do 

blarla y pulirla; polvo de carburo de tugnsteno enviada al ex 

tranjero para su sintetización e importado para su procesa- -

miento ulterior, y circuitos electrónicos impresos en placas-

de silicón, exportados para su corte y devueltos para su pos-

terior procesamiento. 11/  

11/ Comercio Exterior, fragmentos Op. cit. p. 294. 



Como se ve, en esta fracción el valor del procesamie 

to es el que está sujeto al impuesto, sino existe cargo algu-

no, será el valor especificado en 11 factura y en los documer 

tos de Importación. Generalmente el xalor que qe toma para 

propósitos arancelarios -es aquel que se encuentra en los doet 

'atentos 'de importación, 

En tal virtud, el propietario o exportador, antes di 

exportar para su procesamiento un articulo, deberá presentar 

un certificado de registro especificando el artículo o artic 

los que serán exportados, así como el procesamiento o fabric 

ción que se efectuará en el exterior y una vez importado en 

Estados Unidos. 

Este articulo deberá ser examinado por una autorida 

aduanal y exportado bajo supervisión de la misma, al regrese 

el propietario tiene que declarar cual ha sido la natUralezz 

y costo del procesamiento,'esto en corcordancia con las espc 

cificaciones de la sección 10.8 de las reglas arancelarias 

(rSUS). 

Esta declaración del propietario o consignatario di 

berá estar acompañada de una declaración de quien realizó e 

proceso en el exterior; este requisito puede ser omitido po 

la autoridad aduanera solo si se• comprueba que el artículo 

tiene derecho a entrar bajo la fracción S06.30 y ha cumplid 

con todos los otros requisitos. 

"De acuerdo a una decisión de la oficina de Aduana 
22/ 

(T.D. 54572 	, la fracción 806.30 es aplicable únicament 

cuando el articulo metálico estadounidense enviado al extry 



35 

jero para su procesamiento es reintegrado para un posterior -

procesamiento por la persona o empresa que exportó el artícu-

lo para ser procesado en el extranjero".  

Entonces  se concluye que para los productos importa-

dos por listados Unidos bajo la fracción 806.30, la parte del-

valor sujeto a impuesto (dutiable value) corresponde al valor 

del procesamiento realizado afuera, el cual se estima general 

mente a partir de un valor o costo construido. 

12/ 1bidem, l'ag. 294. 



2.2. FRACCION 807.00 DE LA T,S.U.S. 

Esta fracción ampara a los artículos importados, en- 

Samblados, total o parcialmente en paises extranjeros con com 

ponentes fabricados en listados Unidos. 

Estos artículos están sujetos conforme a esta frac-.-

ción a un derecho arancelario sobre el valór total del artícu 

lo importado menos el costo o el valor de este producto en - 

Estados Unidos. 

Esta fracción solo se aplica a los productos que se-

hayan exportado ya listos para el ensamblado total; no hayan-

perdido su identidad a través de modificaciones en su forma,. 

tamaño u otra caracteristica y no haya aumentado su valor o -

se le haya mejorado afuera, exceptuando tanto el ensamblado 

como la limpieza, lubricación o pintura. 

En algunos productos el ensamblado es parcial. Para-

efectuar la importación bajo esta fracción, es necesario el -

cálculo de un válor estimado (Constructed value) que represen 

ta la suma de todos los costos -reales o imputados- del mate-

rial usado, trabajo, gastos generales, depreciación, transpor 

te, otros gastos generales, una utilidad normal, y gastos de-

empaque para la exportación. 

Este valor estimado se obtiene haciendo un cálculo 

del valor de los componentes americanos -generalmente solo • 

pueden ser determinados de inmediato los costos de los mate-• 

riales, del trabajo y del empaque para la exportación- y se 

le añade una estimación de los gastos generales y utilidades 

de acuerdo con el margen de ganancia usual en el país de ex-

portación, si no puede ser calculado se aplicara el de Esta-

dos Unidos; y de este valor estimado bruto se deduce el va lo 



de aquellos elementos de empaqué que son de origen americano-

y el valor de los componentes también de origen americano; am 

hos valores se encuentran registrados en la "Declaración do -

Exportación del embarcador" resultando como cantidad para ner 

gravada el valor agregado por el trabajo en el exterior 

(added value). 

Todos estos datos se encuentran manifestados en la -

declaración de exportación del embarcador (forma 7525 V) del 

Departamento de Comercio, presentada en el momento de la ex--

portación desde listados Unidos. Si los valores parecen poco -

razonables se pueden requerir otras pruebas del valor declara 

do. 

También a esta declaración se le debe agregar, en -

concordancia con la sección 10.1 subsección g de la TSUS, una 

declaración de la persona que efectuó las operaciones de en-

samble en el extranjero, enumerando y describiendo los compo-

nentes estadounidenses y las operaciones realizadas en el ex-

tranjero con dichos componentes, además del endoso por parte-

del dueño, importador, consignatario o agente afirmado de que 

esta declaración es correcta. 

De entre las operaciones de cnsable que se permiten-

se incluye aquellas tales como: costura, engomado, ajustado,-

ondulado, atornillado, clavado, remachado, soldado y fundido; 

también se comprenden la eliminación de berrumk, grasa, o -

pequeños excesos de material. 

"La oficina de Aduanas ha aprobado especificamente -

que estan comprendidas dentro de la fracción 807.00 operacio-

nes tale,i como: coser, dobladillar e hilvanar, piezas de rop; 

cortadas; la colocación de productos estadounidenses en arta ,  

culos de fabricación extranjera; el ensable por medio de col: 



turas e hilvanado de fundas de pelotas de beishol, softhol 

el ensamble mediante soldadura de componentes eléctricos esta 

dounidenses (o parte de estos), taleS como semiconductores, 

circuitos impresos, interruptores eléctricos, nucleos de fe—

rrita, mecanismos de tiempo, capacitores y resistencias en 

productos terminados o subensamblados", 13/ 

"Los valores generalmente se determinan por funciona 

ríos aduanales y se utilizan para determinar lag importacio—

nes registradas bajo estas fracciones. Valor total se refiere 

al valor aduanal de las importaciones antes de deducir la por, 

ejem libre de impuestos. Valor imponible se refiere a aquella 

porción del valor total a la que se le aplica el gravamen".---
14/ 

 

La importancia que se le ha. dado a estas fracciones-

es motivada por el auge de las importaciones que se han regis 

trado bajo ellas, simplemente a modo ejemplificativo, de 953-

millones de US dólares que se registraron en 1976, éstas han-

subido a 5,372 millones de LIS dólares en 1974, lo que implica 

una tasa de crecimiento anual del 24.1% que es bastante eleva 

da. (Anexo 2). 

Las importaciones de los países en vías de desarro—

llo, son afín más interesantes, pues en el lapso de tiempo a -

que nos referimos, éstos han tenido un incremento tremendo, -

ya que en 1966 estas importaciones eran solo de 60.7 de millc 

nes de LIS dólares y aumentaron a 2328.8 de millones de LIS dó-

lares en 1974, lo que implica más del 43.31 del total de las• 

importaciones bajo estas fracciones, reflejando el aumento klq 

la actividad manufacturera de estos paises motivada por la 

13/ ibídem. Plig. 295 

14/ ídem, p. 295. 
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tendencia internacionalizadora del proceSo productivo de las-

empresas trasnacionales. (Anexo 3). 

Ahora bien, el incremento de estas importaciones 	-, 

provenientes de paises subdesarrollados, representa una tasa.-

de crecimiento anual, entre 1966 y 1974 de 57.4% a diferencia 

de las importaciones procedentes de paises industrializados 

que alcanzan un 16.61, lo que demuestra la constante de inter 

nacionalización hacia paises subdesarrollados con salarios me 

nores en vez de dirigirse a aquellos paises desarrollados. 

(Ver Anexo 4 y 5). 

Las importaciones de los paises subdesarrollados en-

un principio (1966), provenían de solo unos cuantos de ellos, 

ya que tres paises (Hong Kong, taiwan, y México) representa—

ban el 90.8% del total de ellas, pero conforme pasó el tiempo 

la cantidad de paises subdesarrollados que exportaban fue 

creciendo, como se ejemplifica en los cuadros 6 y 7. 

Las cifras del cuadro 7 son interesantes, pues demue: 

tran claramente la tendencia internacionalizadora del capital 

en el lapso de 1966 y 1978 y también las proporciones de como 

México fué aumentando de un valor total de 7.1% en 1966 (infe 

rior a (long Kong) hasta un valor total de 1539.8 en 1978 lo -

que le colocaba en aquella época, en lider bajo este ramo. 
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CAPITULO 	3 

NACIMIENTO Y CONSECUENCIAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

EN MÉXICO 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. 

Es difícil lograr un análisis profundo de las conse-

cuencias, positivas y negativas, de la Industria Maquiladora-

en México, sin tomar en cuenta los antecedentes así como los-

objetivos para los que fueron creadas. En tal virtud, en el -

desarrollo del presente capítulo se señalarán primero, los ob 

ictivos que se persiguen por parte del gobierno federal al 

crearlas e inmediatamente después se observarán los logros 

que se han obtenido y las consecuencias directas e indirectas 

que de estos objetivos se han derivado. 

Desde luego que los objetivos que se mencionarán son 

aquellos que el Gobierno Federal pretende y no los de la In--

dustria Maquiladora como tal, ya que esta persigue única y ex 

elusivamente la minimización de costos o maxímización de pene_ 

ficios de la empresa trasnacional en su conjunto, sin impor—

tarle las condiciones socio-económicas que de su actuación se 

desprendan, y lo que es peor, en el momento en que estas afec 

ten en su funcionamiento, la planta maquiladora inmediatamen-

te se desplazará a otros países, gracias a la gran mobilidad-

geográfica que posee, como se observó en 1975 cuando las com-

pañías Magnavox y Packard-Bell trasladaron sus operaciones 

fuera de México dejando 5000 trabajadores desempleados; sim-

plemente una planta entera desaparecio durante las fiestas 

patrias de independencia» 

— — — 
1/ Bustamante Jorge A. "Haquiladoras A new face of Interna—_ 

tional capitalism en Méxicds Northern frontier (Mimen) 	- 
1976, p. 11J„ 



La zona fronteriza del norte siempre ha sido de pri-

maria importancia para el gobierno federal; con una línea de-

3115 km. de frontera que comprende 35 municipios y con una po 

blación de 71976,188 habitantes en 1970 (171 de la poblacihn-

nacional) no se han escatimado esfuerzos en tratar de inte- - 

grarla al contexto económico, Nacional. 

Cualquier' caracterización de esta zona de México tie 

ne que brindar consideración a, cuando menos, los siguientes- 

principales factores. En primer lugar, la frontera norte colas 

tituye uno de los principales focos de tensión demográfica -

del país, por estar junto a la nación económicamente más pode 

rosa, por lo que se ha dejado sentir una presión intensa y -

constante sobre el mercado de trabajo. Esta población posee -

un ingreso per capita superior al resto del país, ejerciendo-

una demanda de consumo de bienes y servicios mayor a la que -

México provee por lo que se satisface en el extranjero, que -

además otorga productos más baratos, por esta proximidad reci 

he una influencia cultural intensa, a diferencia del resto --

del país. El comercio es abundante, debido al continuo cruce-

de visitantes fronterizos, lo que motiva que se le conciba -

como una zona económica única, constituida por la unidad que-

las ciudades de ambos lados forman. En donde los más altos 

standards de vida de un lado significan los más bajos del 

otro. 

El régimen de zonas y perímetros libres; los esfuer-

zos orientados a reducir la importación doméstica de los habi 

tantes de la zona fronteriza; las medidas de fomento del tu--

rismo fronterizo y el programa de industrialización fuera de-

esta zona y perímetros libres, orientado a la exportación sol 

algunas de las medidas más importantes que ha tomado el gobio 

no federal para aliviar los problemas que aquejan a tan alud 

da zona. 



Hacia finales de la gran depresión, en la segunda mi 

tad de la decada de les 20's, la prohibición en Estadas Uni—

dos propició el establecimiento de numerosos locales recreati 

vos y de expendio de bebidas alcohólicas las cuales vieron 

reducida su clientela drásticamente al derogarse esta prohibí.  

ción, además la zona se encontraba muy desligada del contexto 

nacional por falta de vías de comunicación, tanto marítimas 

como terrestres. 

Para atenuar los efectos de dicha depresión y ayudar 

a estas localidades a continuar con su incipiente desarrollo-

económico se crearon experimentalmente en 1933 los perímetros 

libres de Tijuana y Ensenada, mismos que después se extendie-

ron a Mexicali, Tecate y San Luis Río Colorado. 

Posteriormente, en Agosto de 1938, se creó la zona -

parcial del Estado de Sonora, y en Mayo de 1939 la zona libre 

de Baja California comprendió la totalidad de la península. -

Al mismo tiempo la zona parcial de Sonora quedó limitada a la 

región comprendida entre Sonolta y Punta leñazo hasta el Río-

Colorado. El decreto que estableció estas zonas de privilegio 

fiscal se planteaba como objetivo el aumento de la población-

de las zonas, otorgando facilidades para la adquisición de ar 

tículos de primera necesidad en las poblaciones extranjeras -

colindantes; impulsar el desarrollo económico, fomentando las-

actividades primarias y secundarias a través de las condicio-

nes fiscales favorables; establecer y estimular la producción 

de manufacturas destinadas a la exportación, y en general, 	- 

elevar los niveles de vida de los habitantes de la región. 

Podemos mencionar que el sistema de perímetros y zo-

nas libres si ayudó a la zona fronteriza, simplemente, la po-

blación de Baja California ha registrado el incremento más 

acelerado de población, de...pués del D.V., registrado en el 



50 

país. (8 384 haba en Tijuana en 1930 a 277 306 hab, en 1970)-

Así mismo, entre 1945 y 1965 el número de establecimientos -

comerciales y de servicios se incrementó de 1 800 a 5 000; el 

personal en ellos ocupado se movió de 7 200 a de 1 800 a 5 00 

el personal en ellos ocupado se movió de 7 200 a 1 300 y los-

sueldos y salarios pagados pasaron de 25 a 209 millones de pe 

sos, en tanto que el capital invertido, de 65 millones de pe-

sos en 1945, alcanzó a 1400 millones en 1965, es decir, más 

de veinte veces la inversión inicial".- 
2/ 

Aunque sujetos a un mismo régimen fiscal, por lo.ge-

neral, la zona libre abarca una área que incluye localidades-

urbanas y rurales, en tanto que el perímetro libre suele res-

tringirse al fundo legal de la ciudad donde se ubica. Hay quc 

aclarar que "El régimen de zona libre no es un privilegio grl 

cioso sino un mecanismo fiscal de fomento económico y social. 

que se orienta a integrar la economía regional con la del re: 

to del país".1/  

Después de la creación de zonas y perímetros libres 

el gobierno federal en 1961 creo el programa nacional fronte 

riso (Pronaf) con el objetivo de "Promover el desarrollo eco 

nómico de la frontera por medio de la sustitución de importa 

ciones de productos industriales, de la promoción del turism 

y del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las 
4/ 

ciudades fronterizas".' /  

2/ ALCALA QUINTERO FRANC1SCO.°Desarrollo Regional Fronteriu 
En Revista del Comercio Exterior, Vol. 19 #12. Dic. 1969 
p. 962. 

3/ Ibidem, p . 962 

4 / 11
1,a Industrio 	1ad o ra : evolue Hin rer icnI e y per s'Ice t 
Revista Comerc io Exterior, Vol 	aun. 4, abril 1978, p. 408. 



Además, este programa trataba de desarrollar la ven-

ta de artesanías mexicanas y transformar la fisionomía e IMa-

gen:de 14s ciudades y puertos de,entrada mexicanos. 

Cuando se eStableció este programa, el tráfico de 

braceros era intensivo, aunque ya declinante¡ para- 1960 la 

cuota de bracerós .era de 315 846 y en relación con otros • 

afros significaba "aproximadamente el 6i de la población econ( 

micamente activa dentro de la agricultura de 1960e.V 

La migración del interior hacia lai fronteras, en e: 

pecial en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, 

registró un alto grado. Esto aunado con la sobrepohlación, 1 

corrupción en los pueblos fronterizos mexicanos y las manife 

taciones descriminantes contra mexicanos y residentes americ 

nos de ascendencia mexicana, junto con la carencia y mal est 

do de los servicios municipales motivaron que el gobierno - f 

deral tomara en cuenta la situación de la frontera norte e 

iniciara el primer intento para mejorar la región en su conj 

to, creando el PRONAF. 

Entre 1961 y 1970 el PRONAF invirtió 40 millones de 

dólares en la construcción y remodelamiento de las- ciudades 

de la frontera, lo que implicó el mejoramiento de los servi,  

dios en general y mejoró el ingreso de'easi 40 millones en 

1960 a 56 millones en 1970 siendo esto un considerable incri 

mento. Sin embargo, por lo que se refiere a la substitución 

de importaciones por productos nacionales y el desarrollo d 

la venta de artesanías, "PRONAF fue casi un fracaso total s 

se considera el dinero invertido por el gobierno, además de 

5/ BUSTAMANTE, JORGE A. Maquiladoras Anew Pace ofinternati 
nal Gapitalism in Móxieu's Northern Frontier, Colegio de M 
xico (nimeo) 1976 p. 6 



los subsidios e incentivos dados a los empresarios mexicanos' -

en las zonas y perímetros libres y el resto de la frontera". 

Por lo tanto el PRONAF no pudo:ganar el mercado fren 

terizo para los.productores mexicanós,'Yle que es más, '"en 

1970 el número de mexicanos que compraron' en ciudades estado-

unidenses se elev6 a 6% cuando en años anteriores ese aumentc 

había fluctuado de 3 a 4%" 7/  

6/ nidem p. 6 

7/ Diem p. 7 



3.2. SURGIMIENTO DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA. 

A diferencia del. PRONA11-, en el momento de la crea. • 

ción del 'Pfograma para el Aprovechamiento de la Mano de Obrl 

Sobrante a lo largo de la.  frontera Norte de Estados Unidos" 

'...comunmente conocido como programa de industrialización 

'Fronteriza (P.I.F.). 

La situación de desempleo a la que se enfrentaba Mó 

.•.Xieo era considerablemente diferente. 

200 000 braceros desempleados, al cancelarse el pro 

grama de braceros en 1964, y el decaimiento del cultivo algo 

donero de la región norte del país; motivada por la reducci.ó 

de los volúmenes de agua de riego, del empeoramiento de su c 

lidad (mayor salinidad) y de la incidencia cada vez mayor de 

plagas, junto con la caída de los precios del algodón a nivc 

internacional, produjeron un índice de desempleo tal que en 

algunaS ciudades fronterizas como Mexicali, por ejemplo, la 

población económicamente activa (PEA) se redujo de 53.00% el 

1960 a 33% en 1970, a esto agreguemos le. "La inmensa cantith 

de mano de obra expulsada del campo por efecto de la crisis 

permanente en la organización de la tenencia de la tierra, 

que repercute en una producción insuficiente para mantener 

sus lugares de origen a los campesinos".- 
8/ 

"Se estima que en 1965 la taza de desempleo en los 

municipios de la frontera se situó entre 40 y 50%".1/  

3/ GARCIA MORENO VICTOR CARLOS."La liconomia Mexicana y la E 
nomia Fronteriza del Norte de México': "En la frontera nor 
integración y desarrollo? Gonzáles Sal azar Roque, compil 
dor, Colegio de México, Mex. 1981. Pan. 271. 

9/ "Las maquiladoras en México Nueva lanza del imperialisnu 
NM1A1 1' Latinainerican and Empire report, Vol 	IX, No. 5 1 

,ley, Junio-Agosto p. 8. 
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Esto provocó una situación social tal que en Chihua-

hua surgieron ciertas operaciones de guerrilla, con sus res-

pectivas consecuencias; se multiplicó el tráfico de ilegales-

entre las fronteras, aumentó el cultivo de drogas y como con-

secuencia de toda población desocupada, aumentaron los Indi—

ces de delitos, alcoholismo, drogadicción, etc. 

Otro elemento que se vino a sumar a la difícil coyun 

tura por la que atravesaba el país, aunque éste de orden na-

cional y no regional, fue el desequilibrio externo, un dese--

quilibrio creciente de la cuenta de la balanza de pagos, en -

especial el de la balanza comercial, "en la que una incompren 

sibilidad casi total de las importaciones y una falta de dina 

mismo en las exportaciones, se traducen entincreciente défi--

cit anual cada vez más grave para la economía nacional. Por • 

su parte la cuenta de servicios progresivamente reduce su con 

pensación al déficit comercial, mientras que la cuenta de ca_

pital muestra claramente la problemática del círculo vicioso• 

de la deuda pública, con la amenaza de afectar la estabilidac 

financiera internacional de México".19-/  

"El déficit de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos pasó de una cifra acumulada de 1186 millones de dólare 

durante el período 1956-60 a otra de 1500 millones en el lap 

so 1961-1965. In este desequilibrio el factor básico fue la 

balanza comercial, lo que se refleja en el deterioro de la c 

pacidad de compra de las exportaciones, que pasaron de finan 

ciar el 87.0% de las importaciones en el período 1955-56 a u 

71% en 1964--65".LL
/ 

10/ 'reut 1 i Otero Gui 1 lermo. 111,as Industrias Maqu i I adoras , Prc 
greso o Retroceso en el proceso mexicano de desarrollo!' 
Publicado en Revista tiers-monde del Instituto de estiuli 
del 	d e sa r ro I I o cc on Cm leo y social de la II • de París Tom( 
XVI 	No. t2 de abril - Junio 75. 

11_/ Perita:Wel; Sant-  i est eban José Luis op . e it . p. 237 
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En tal virtud, ante la declinación de la producción-

algodonera, la cancelación del convenio de braceros, la incer 

tidumbre en la tenencia de la tierra y la constante migración 

a la zonasse produjo un excedente de mano de obra que junto 

con el desequilibrio de la balanza de pagos obligaron al go--

bierno federal a buscar una solución. 

Para superar estos bloqueos estructurales y. sus con-

secuencias era necesario ampliar el mercado nacional, crear 

fuentes de trabajo y disminuir el desequilibrio de la balanza 

de pagos mediante el incremento de las exportaciones, y para-

lograr esto el gobierno de Díaz Ordaz en 1965 decide lanzar -

el programa para el aprovechamiento de la mano de obra sobran 

te a lo largo de la frontera Norte de Estados Unidos. (P11 ). 

Los objetivos básicos del PIF eran los siguientes: 

- Acelerar el desarrollo económico fronterizo y vincularlo -

eón el del interior del país. 

Transformar el aspecto de las ciudades fronterizas. 

Crear fuentes de educación. 

Rescatar el mercado fronterizo en beneficio de la Industria 

Nacional. 

Sustituir importaciones. 

Crear fuentes de empleo. 

Retener al comprador y turista fronterizo. 

Promover la concurrencia de productos nacionales. 

Para lograr estos objetivos e!;(e programa puso en 

práctica diver,as medidas entre las (- males e..:tallan: 
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- Introducir artículós gancho. 

Otorgar facilidades y estímulos fiscales para crear grande 

centros comerciales y centros comerciales de barriada. 

- Fomentar el establecimiento de empresas maquiladoras. 

- Impulsar la producción agropecuaria. 

Otorgar cuotas,de importación para diversos artículos. 

- Ampliar los programas federales, estatales y municipales 

de construcción de infraestructura. 

- Crear fideicomisos para la promoción de conjuntos, parques 

y ciudades industriales. 

- Apoyar con certificados de devolución de impuestos (MIS) 

la exportación de productos mexicanos o su concurrencia a 

esta zona. 

Subsidiar empresas que venden en zonas fronterizas. 

Otorgar subsidios a la transportación. 

Crear estímulos, ayudas, y facilidades a las empresas indt 

trialcs. 

Declarar de utilidad nacional el establecimiento de pequei 

industrias. 

Fomentar el desarrollo del turismo. 

De lo anterior se desprende que la creación de la 

industria maquiladora no era la única medida adoptada por e 

PIF; y ésta, junto con las otras medidas aunque no han resui 

to completamente los problemas de la zona, constituyen una 

vía para atenuarlos. Entonces, el programa de maquiladoras 

nace en México con el PlF, y su principal objetivo era; 
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- La creación de empleos, mayores ingresos y mayores niveles-

de vida para la población fronteriza. 

El mejoramiento de nivel de callitcación de In mano-

de obra mediante la introducción de métodos modernos de manu-

factura. 

El incremento del consumo de insumos nacionales en las ope-

raciones de las plantas maquiladoras. 

- La reducción del déficit comercial. 

La idea de estimular a los norteamericanos para esta.  

blecer plantas de ensamble en México fue primeramente expues-

ta por el Lic. Octaviano Campos Salas, secretario de Indus-

tria y Comercio, cuando en mayo de 1065 realizó un viaje al 

lejano Oriente para observar en funcionamiento las plantas 

norteamericanas in Situ; en 1967 dicho funcionario público de 

ciare) al- hall Street Journal "Nuestra idear es 'ofrecer a la li 

bre empresa una alternativa con respecto a Hong Kong, Japón y 
2/ Puerto Rico". -- 

Así pues, en 1965 habla doce plantas maquiladoras 

que ocupaban 3087 trabajadores; para junio de 1971 existían 

293 plantas que ocupaban a 31 100 personas. Para 1974 había 

455 plantas con 429 en lo zona fronteriza y el resto en el in 

terior, mismas que dieron trabajo a 75 977 personas. En 1975-

fueron 454 plantas, 413 en la frontera y 36 en el interior, -

empleando a 67 214 gentes. Así hasta 1980 con 620 plantas que 

dan empleo a 119 546 trabajadores.
13/  

12/ North American Congress on Latín American, op. cit. p.8 

13/ Para mayor información consultar los anexos, al 1'i el de 
este capítulo. 
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En este orden de ideas, el plan de maquiladoras in--

tentó resolver supuestamente, el problema del desempleo y ayu 

dar al fortalecimiento de la balanza de pagos pero además, -

respondió a las necesidades de expansión de algunos sectores 

de la industria estadounidense, pues la cercanía con México,-

las bajas tasas salariales, la desorganización en la fuerza -

laboral y otros factores, lo hacen atrayente a este capital -

extranjero. 

"El programa ofrece a los industriales numerosas ven 

tajas, entre otras; operar en cualquiera de las ciudades fron 

terizas para elegir la más conveniente; amplias disponibili--

dades de mano de obra calificada y no calificada y técnicos -

capacitados para cualquier actividad; autorización de entrada 

al país de los técnicos extranjeros necesarios para el desa--

rrollo de las actividades; permiso para operar conforme a las 

leyes mexicanas con capital hasta en un 100% extranjero; agua 

y electricidad abundantes; servicios de comunicaciones; red -

bancaria enlazada tanto con el sistema bancario nacional como 

internacional; y costo de operación en pesos mexicanos e ingre 

sos en dólares".
.-Y 

Bajo la administración echeverrista se implemento un 

nuevo programa de fomento a la industria maquiladora, cuyos -

objetivos no diferían básicamente de los propuestos en 1965.-

En efecto, se trataba de: 

- Crear nuevos empleos. 

- Generar ingresos importantes. 

- Posibilitar la capacitación y adiestramiento de la mano de- 

obra nacional. 

- Incrementar la utili....ación de materias prima!; nacionales. 

14/ "Regimen legal y de promoción de las industrias fronteri-
sas" Comercio Uxterior, Vol. 19 #I1 Noviembre 69 p. 865. 
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Además, lo novedoso fue la ampliación del ámbito de-

acción de esta industria, primero a los litorales y luego a -

todo el país, así como la autorización para vender con cier--

tas restricciones su producción en el mercado interno. 

Con el gobierno de López Portillo (1977-1982) la in-

dustria maquiladora se une a la Alianza para la Producción y-

se hace alusión a un nuevo programa con objetivos, metas y es 

trategias diferentes. 

"Dentro del nuevo programa si bien no se deja de re-

conocer la importancia del empleo como objetivo a perseguir,-

el prioritario pasa a ser la integración de la actividad de - 
15/ 

este sector al resto de la industria del pais.-- 

Los instrumentos jurídicos que permiten el funciona-

miento de la industria maquiladora serán analizados en el ca-

pítulo siguiente, por ser estos, el objeto central del presen 

te estudio. 

15/ Fernandez Santiesteban, José Luis, op. cit. p. 
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3.3. CONSECUENCIAS POLITICO-ECONOIIICAS DE LA INDUSTRIA MAQUI-

[ADORA EN MÉXICO. 

El objeto de este inciso es observar hasta que grado 

ha sido positiva o negativa la instalación de industrias ma--

quiladoras en nuestro país y si ha solucionado o no los pro—

blemas que existían al instalarse. 

Por ser la 'maquila' un fenómeno de orden internacio 

nal, trataremos primero de ver el papel que juega México en -

este contexto. 

En el primer capítulo de esta tesis se hace mención-

a la nueva tendencia del capital que al internacionalizarse,-

lleva a cabo un redespliegue industrial, que configura una -

nueva división internacional del trabajo, para el mayor apro-

vechamiento de la mano de obra barata de las áreas dependien-

tes y subdesarrolladas. 

"En lo esencial, se estrechan drásticamente los már-

genes de un desarrollo nacional independiente; se acentúa la-

dominación directa a través de la penetración creciente de -

las trasnacionales, y la indirecta mediante la imposición de-

nuevos esquemas de política económica que favorezcan su mayor 

articulación subordinada a los requerimientos de los grandes- 
16/ 

centros capitalistas".  

Prueba  palpable de esto fué el fenómeno ocurrido en-

1974-1975 cuando la industria maquiladora bajo de 455 plantas 

que tenía en el primer año y que ocupaban a 75,974 trabajado- 

16/ Vuskovic Pedro. "La reest,octuración del capitalismo mon-__ 
dial y e. .uevo orden económico interna-
cional". Revista Comercio Exterior, Vol. 
28 número 3, Mar:o de 1978 Pag. 262. 
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res en toda la República, a 454 plantas con 67,214 obreros - 

en este último año. Esto, debido a la recesión económica nor-

teamericana -y el reflejo de esta contracción en el mercado -

internacional-. 

La empresa maquiladora significa un enclave en el te 

rritorio nacional, sus decisiones operativas no son tomadas - 

en relación a las necesidades económicas y estructurales del-

país donde se instala, sino que provienen de la casa matriz y 

siguen los intereses de ésta o del país originario, carecien-

do casi por completo de vínculos con el resto de la economía-

nacional, por lo tanto, en el momento que así se desee o se 

les permita un ahorro mayor de costos en otro país, éstas se-

desplazarán, agravando los problemas locales que en un momen-

to deberían disminuir. 

La simple amenaza de su cierre y traslado es un ele-

mento de valía tal, que en 1975 al esgrimirse ante el gobier-

no federal, éste decidió otorgar parte de los concesiones que 

habían solicitado y que desde luego debilitaban los derechos-

laborales, como se observará en el siguiente capítulo. 

Con lo anterior se demuestra que la maquiladora agro 

va más el problema de dependencia de México hacia Estados Uni 

dos, pues la totalidad de estas empresas están sujetas a deci 

sienes extranjeras y no nacionales, y en un momento dado, su-

desplazamiento fuera de México implicaría problemas difíciles 

de controlar. 

A tal grado puede lograrse esta dependencia que se -

puede llegar al caso de que los países subdesarrollados compi 

tan entre sí, como sucede con México y los países del Caribe, 

para atraer estas industrias, hasta el absurdo que ningún pai 



17/ 
obtenga beneficio alguno.-- 

Este tipo de industrias no signific.an un desarróllo-

industrial auténtico y nacional, y en la medida que se permi-

ta.  su establecimiento, mayor será su peso para la obtención 

de fines ajenos o diferentes a los intereses de la nación. 

"Los trabajadores fronterizos, las maquiladoras, las 

transacciones comerciales, no representan beneficios mutuos - 

para México y Estados Unidos. Contrariamente a este punto. de-

vista consideramos que en la relación entre México y Estados-

Unidos y entre ambos lados de la frontera, existe una reía- - 

ción de dependencia. 

El proceso de desarrollo de México ha estado intima-

mente vinculado a la dinámica del desarrollo de los Estados -

Unidos. Actualmente, esta relación de dependencia se expresa-

fundamentalmente en: 

a) La concentración de las inversiones extranjeras 

en los sectores más dinámicos de nuestra economía. 

b) En el desarrollo de la infraestructura y otros 

sectores de la economía de México en base al financiamiento 

externo, principalmente Norteamericano. 

c) En el comercio exterior, principalmente con los 

Estados Unidos y basado en la exportación de materias primas 

y en la importación de productos manufacturados. 

.... 

171 Turne!. Louis. "Multinacional Companiefí and The Third Wo 
Iiill 	Wanged.N. York,1975.pag. 1115. 



De esta manera en el funcionamiento mismo de la eco-

nomía tiene lugar un proceso de monopolización y centraliza—

ción que intensifica el predodominio de la gran empresa ex- - 

tranjera dentro de los sectores productivos fundamentales".-
1  

19/ 
Estudios recientes -- han demostrado que las coman- 

'lías matrices norteamericanas controlan en México más del 90% 

de todas las operaciones de maquila. Las pocas compañías ma—

quiladoras mexicanas,;funcionahan a base de contratos celehr7J 

dos con empresas americanas y por lo general, la estructura -

de su capital y funcionamiento tiende a ser diferente al modo 

lo más coman de las maquiladoras. 

Hasta 1980 las pocas maquiladoras en México que no 

han sido establecidas por Norteamericanos o mexicanos, perte 

necen a firmas japonesas (Oraron, Yasuda, Union y Sanko), y 

sirven para abastecer sus fábricas y operaciones en Estados 

Unidos. 

No existen maquiladoras de capital europeo. 

Con base en esto, podemos detectar que el capital 

que hace Posible el funcionamiento de esta industria, así ce 

mo la tecnología, administración, manejo y know how quo se 

usa es norteamericano. 

"Estos dos indicadores fortalecen la hipótesis de 

que dichas empresas contribuyen a perpetuar el fenómeno bis 

• rico contemporáneo que rige las relaciones entre los países 

18/ Castellanos Guerrero Alicia, Et. Al. "La Influencia Nor 
americana en la Cultura de la Frontera Norte". "En la 
Frontera Norte, Integración Desarrollo" Gonzlilez Salaza 
Roque, Compilador. Colegio de México 1981. Palt. 83. 

19/ Calderón Calderón, Ernesto. "Las Maouiladoras de los 
Países Centrales que Operan, en el tercer mundo". Un "n 
quiladoras". Revistas del Ccestem. p. 72. 



centrales y los periféricos y que ha sido denominado dependen 

20/ 

Uno de los principales objetivos en la creación del-

programa de maquiladoras, fue la necesidad de crear fuentes 

de trabaje, para aliviar el terrible desempleo de la zona nor 

te del mas, 

Desde luego que la medida de instalar maquiladoras -

para combatir este problema era bastante lógica, pero la capa.  

cidad de observación del señor Secretario de Industria y Co—

mercio, Octaviano Campos Salas, en su viaje a las instalacio-

nes del lejano Oriente, en 1965, brilló por su ausencia, ya -

que es obvio que desde que el capital se aplica en este tipo 

de procesos de producción, la mano de obra que se utiliza es-

generalmente femenina y el desempleo de la zona norte, que se 

buscaba combatir era masculino. 

Es interesante hacer un paréntesis para destacar la-

composición- de la fuerza de trabajo en la industria maquilado 

ra mexicana. 

A la fecha, se cuenta con una serie de trabajos de -

campo elaborado por investigadores serios que proporcionan da 

tos interesantes; para empezar la mano de obra es mayoritaria 

mente femenina (1980, 23, 140 hombres; 78, 880 mujeres), en--

tre los dieciseis, dieciocho, veinte y veinticinco años de 

edad máximo, dependiendo del tipo de industria que se trate.• 

"Las maquiladoras electrónicas emplean el 84.4% de mujeres y• 

el 15.21 (le hombres; las de ropa 83.0% de mujeres y el 17.0%. 

20/ lbidem. l'ag. 93. 
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de hombres; y las diversas el 32.1% de mujeres y el 67.9% de-

hombres".
21/  

En forma diametralmente opuesta, en la industria na-

-cional encontramos que solo el 20.63% de la fuerza_ de trabajo 

es femenina, mientras que el 79.37% es masculina. También los 

patrones de edad son diferentes, pues el 63.90% tiene más de-

25 años y el 36.10% tiene menos de los 25 años. (Datos el 1-

Censo de Población, 1970). 

Ahora bien, ¿Por qué se escoge una fuerza de trabaje 

tan sui generis para laborar en las maquiladoras? Principal--

mente se pueden apuntar estos dos factores: 

Primero. Depende de la rama de producción de la ma-

quiladora, aplicándose el criterio de 'pesadez-delicadez' en-

la división sexual del trabajo, y Segundo. La mujer joven -

tiene mayor facilidad de adaptarse a trabajos altamente ruti-

narios, generalmente no son el único sostén de la familia y -

son mucho más maleables y dóciles que el hombre. 

"Probablemente la mujer no sea más hábil con sus ma• 

nos que el hombre, como algunos empresarios afirman, pero si• 

parece ser cierto que ella es más dócil y paciente que el hm 

bre, sea esto por su naturaleza, por su educación o porque ni 

tiene otra alternativa".
11/ 

21/ Claire-Gamhrill, Mónica. "Composici(n y conciencia de la 
fuerza de trabajo en las maquiladoras: Resultados de una 
encuesta y algunas hipótesis interpretativas" "En la Ftr 
Nto. Integr. y Des." Opus cit pag. 

22/ lhidem. pag. 20. 
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"Los jefes de personal de estas empresas siguen una-

política de empleo que tiende a reclutar precisamente la mano 

de obra con las correspondientes características que ellos. 

prefieren, como es la norma, mujeres que sean jóvenes, nacidas 

o con muchos años en la ciudad y sin mucha experiencia labo-- 

ral".
23/  

El nivel de escolaridad generalmente no influye en -

el nivel de calificación del puesto de trabajo ni en la remu-

neración del trabajo empeñado, aunque esta afirmación también 

depende de la rama de la industria maquiladora. La experien-

cia laboral de éstas -es mínima, ya que generalmente no han -

trabajado con anterioridad y la preferencia es obvia, ya que-

no se pude hablar de una clase obrera conciente y organizada 

si ésta no ha acumulado suficiente experiencia de trabajo. 

"Si embargo la mayoría de las operadoras están con--

tentas con su trabajo, aunque el tiempo de duración de este -

es sumamente limitado, 'si ella es típica, dejará la compañía 

automotriz pronto, el promedio de trabajo en una maquiladora-

es de aproximadamente de 30 meses".
11./ 

En este' órden de ideas, la mano de obra ocupada en -

las maquiladoras ha sido creada por una política laboral con-

cientemente elaborada por los dueños, antes de gestarse esta. 

industria, los trabajadores de dicho sector industrial no fo 

maban parte de la clase obrera industrial y gran parte de 

ellos tampoco había trabajo en alguna labor, además esta fue.  

23/ Konig Wolfgang. "Efectos de la actividad maquiladora 
fronteriza en la sociedad Mexicana", En la frontera Nor 
te, op. cit. 101. 

24/ "Settilw up shop in México" Revista Newiweek, Mayo 18, 
1981. Par,. 100. 
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za de trabajo de ninguna manera corresponde a la oferta de 

mano de obra existente en el momento del inicio del P11. 

Así pues, hay que reconocer que para un país'con un-

grave problema de desempleo, la implantación de la maquila ce, 

mo fuente de trabajo significa, hasta cierto punto, una ayuda, 

pero "estas empresas no ayudan mucho a la meta del gobierno 

mexicano de reducir el desempleo existente, como se había es-

perado por parte del gobierno mexicano. La razón es que en 

buena parte movilizan mano (le obra que en su ausencia no se -

hubiera registrado entre la oferta de empleo, segunda, es aún 

posible que las maquiladoras contribuyan absolutanente al de- 
2S/ 

sempleo cuando ocurre una contracción de su actividad".-- 

"Debido a la gran porción de mano de obra femenina -

ocupada en las maquiladoras, la masa de desocupados no ha ex-

perimentado un descenso significativo. Ello se debe a que en 

la determinación de la población 	economicamente activa 

(P.E.A) sólo se consideran las personas que buscan trabajo o-

que han trabajado, así en virtud de que la población femenina 

no formaba parte de esas categorías y se incorporó directamen 

te al proceso productivo, ocupando el mayor número de plazas, 

la tasa de desempleo (Medida de esta manera) no descendió en-

forma notable, más aún debido a la crisk de la industria el-

problema se agravó". 111/  

Otra 'ventaja' que se esgrime en favor de las maqui-

ladoras es la supuesta capacitación y adiestramiento que reci 

ben los operadores de estas industrias. 

25/ Konig Wolfgang. Op. cit. pala. 103. 

26/ "La industria Maqmiladora: Evolución reciente y perspecti 
vas" En revista Comercio hterior, Vol. 28 No. 4, Abril?.  
1978. Pag. 412. 
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Los procesos productivos de estas industrias han 

sido alcanzados a tal grado que la forma de lograr su nivel 

más alto de productividad es a través de los trabajos rutina-

rios y sencillos, donde el trabajador no tiene responsabili--

dad de tomar decisiones propias; por lo tanto, el éxito de 

una de estas industrias está mas asegurado cuando sus produc ,  

tos requieren operaciones altamente repetitivas, corridas .de-

producción largas y líneas de montaje que son fáciles de orga 

rizar y supervisar. 

Además de lo anterior, el equipo tecnologicamente 

avanzado es fabricado en el extranjero, no reproducible por 

el empresario mexicano, y cuyo manejo generalmente se reduce-

a una operación sencilla. Tampoco se transfiere el know how -

de la comercialización de los productos, porque de esto se en 

carga la empresa matriz. 

Tal vez sólo los gerentes o administradores naciona-

les se beneficien en el sentido de que se les enseña técnicas 

modernas de organización del trabajo, en algunos casos se han 

capacitado a este núcleo en el extranjero, pero esto obedece-

al interés de reducir costos por parte de la maquiladora y no 

tiene corno objetivo primario la capacital- i6n en sí. 

"Los procesos productivos de las maquiladoras que - 

son relativamente intensivos de mano de obra, hacen a la vez-

uso del equipo y técnicas más modernas, pero no resulta una -

transferencia de tecnología a la economía huesped (sic) por -

la razón de que son procesos parciales, cuyos productos gene-

ralmente son de estado intermedio y necesitan de más elabora-

ción en el extranjero, casi no hay efectos deductivos a nivel 

de operadores y en parte de supervisores porque los procesos-

productivos son altamente desintegrados a actos rutinarios, -

los cuales requieren una habilidad que generalmente no califi 



69 

ea para trabajos Cuera de las maquiladoras". 

Con respecto a la importancia que tiene esta indus-- 

tria en la cautación 	de divisas y el fortalecimiento de la 

balanza de pagos, los datos son loS siguientes; 

"En 1978, financiaron el 32.1% del déficit de la ha,  

lanza de pagos. En números absolutos el ingreso- en 1976 fu( 

de aproximadamente 11'000'000,000 de pesos".-2/— "Se calcula • 

que actualmente las empresas maquiladoras derraman 
29/ 

12'000,000,000 de pesos anuales".-- 

En la cuenta corriente de la balanza de pagos los ii 

presos por este concepto representaron en 1976 el 7.2%, lo 

que implica una 'cifra considerable y se deja ver que sí exis 

te un beneficio para el país en este sentido, sin embargo "e' 

la medida en que las maquiladoras se caracterizan por una 

gran movilidad de sus instalaciones, su aportación a la bala 

za de pagos será sumamente inestable y ciertamente no sufi-

ciente para contar con ella en programas de desarrollo indep 

diente".
-Q/  
-- 

Hay que tomar en cuenta que la entrada de divisas a 

país es principalmente por pago de salarios a los trabajado-

res, y debido a la ubicación de la mayoría de estas industri 

estos salarios se gastan en el extranjero en su mayor parte, 

lo que implica un círculo vicioso difícil de determinar, el 

27/ Konig Wolfgang, Op. cit. pag. 103. 

28/ Claire-Gambrill, Mónica, Op. cit. pag, ti 

29/ García Moreno, Victor Carlos Op. cit. pag, 273 

30/ Bustamente .Jorge A. "Maquiladoras: A New Pace of Worm; 
tional Capitalism in México's Northern Frontier" El cote 
gin de México (Mimen) pag. 190. 
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coeficiente de retención de salarios ha bajado en léxico nota 

blemente en los últimos años; algunos investigadores afirman-

que el trabajador gasta hasta un 301 de su salario en el 
31/ 

ex- 

tranjero 	, otros afirman que es hasta un 80%, ya que com-

prar del 'otro lado' "no puede interpretarse como .una prefe--

rancia meramente sicológica sino como un reflejo de una situa 

ción objetiva, y su comportamiento, más que, con tanta facill 

dad se hace, ser calificado de malinchista, debe ser califica.  
3 

do como económicamente racional".
2/  
-- 

Otras de las ventajas que se manejaron a favor de -

esta industria son que ella ayudaría a la industrialización -

nacional, a través del consumo de insumos de origen nacional-

y que se abrirían los mercados internacionales a productos 

mexicanos. 

Sin embargo, este no ha sido el caso, "la compra de-

insumos nacionales que en 1976 fue de 378'000,000 disminuyó 

en 1977 a $274'000,000. Si se compara esta situación con la 

meta de la alianza para la producción fijada entre empresa-

rios y gobierno para agosto de 1979, de 1247 millones de pe--

sos, de Ira; cuales se estima que se habra exportado unicamen-

te 234 millones, resulta diáfana la gran lentitud de la indus 

aria maquilera en este renglón. Para 1980 las materias primas 

envases y empaques provenientes del exterior representaron el 

98.5% del total consumido en las maquiladoras; o sea, sólo el 

1.5% fueron insumos nacionales".
'53/ 

En atención a las anteriores consideraciones, pode-- 

mos afirmar que la industria maquiladora no ha aliviado el 	- 

problema del desempleo en la zona norte, tampoco ha logrado - 

31/ Fernández Santieshan, .lose Luis. np, cit. pala. 248. 

32/ Alcalá Quintero, Francisco Op. cit. pag. 962. 

33/ Gamhrill, Mónica Op. cit. pag. 8. 



71 

una transferencia de Tecnología así como capacitación y adíes 

tramiento de sus trabajadores; su aportación a la balanza de-

pagos es relativa, no promueve la producción en otros sectores 

industriales; pero sí. aumenta los grados de dominación econó 

mica imperialista; desde su existencia, la capacidad de nego-

ciación del estado Mexicano se ha visto debilitada frente a - 

las reglas de juego impuestas por las grandes trasnacionales; 

y esta existencia seguramente dependerá cada vez mas del rilime 

ro de concesiones que se otorguen al inversionista para la ex 

plotación atractiva de los recursos humanos del país. 

"En base a las aspiraciones del gobierno de México -

de llevar a cabo el desarrollo nacional a traves de la crea--

ción y articulación de un todo nacional, poca justificación -

puede ofrecerse a la existencia de las industrias maquilado--

ras". 
34/ 

"La industria de la magulla no es positiva para pro-

piciar el desarrollo equilibrado en la región en que se en- - 

cuentra ubicada ...al contrario de lo que se esperaba de 

ella, hay indicios en el sentido de que la existencia de las-

maquiladoras produce una situación sui generis que es excep--

sionalmente nociva para el desarrollo equilibrado del país". /  

"Las afirmaciones sobre los beneficios del programa-

de maquiladoras... omiten toda referencia a datos con base en 

los cuales se pudiera juzgar su validez.,. es posible pensar- 

que... el objeto de tal formulación de ventajas 	fuera el -

de reforzan una política ya definida en la cual las maquilado 

ras son bengficas por decreto, y de presentar corno ventajas -

los que en realidad no han pasado de SCr un planteamiento de-

objetivos deseables." 36  

34/ García Moreno, Victor Carlos Op. eit. 1.76. 

35/ Gambrill, Mónica Claire. Op. cit. pa,;. 37 

36/ Bustamante.Jorge A. Op. cit. pag. 1 	y 186. 



3.4. INFLUENCIA DE LA MAQUILADORA EN LA SOCIEDAD. 

Una vez analizada la maquiladora en su aspecto polí-

tico —económico, analizaremos en este inciso su influencia en 

la sociedad. 

Para tal efecto, este inciso se centralizara en los-

siguientes puntos; ¿son las maquiladoras una atracción en la-

migración hacia la frontera? ¿influyen do alguna manera en la 

situación familiar de sus trabajadores? 

Como se menciono anteriormente, la cercanía de Méxi-

co con el país economicamente mas poderoso del mundo siempre-

ha sido un foco de atracción a personas que por no poder en--

contrar soluciones económicas a su realidad existencial, en - 

el.interior del país, buscan alternativas, migrando al norte, 

(como lo hacen también a centros urbanos nacionales, como Mé-

xico D.F., Guadalajara y Monterrey). 

Esta migración tiene como objeto primario la busque-

da de una mejoría en su situación económica; y por existir -

gran demanda de trabajo en el norte, dirigen hacia esa direc-

ción sus anhelos de superación. 

Sin embargo, poder afirmar que esta migración se pro 

duce porque las maquiladoras son un foco de atracción, es bas 

tante riesgoso, en los estudios de campo realizados por la - 

Profa. Mónica Claire-Gambril citada anteriormente en el trans 

curso de este capítulo, se pone en evidencia que de los 182 -

trabajadores entrevistados, el. 9.9% fueron a Tijuana con el -

propósito Cuico de buscar trabajo en una maquiladora (18 tra-

bajadores); el 2.2% tenian el propósito de emigrar a los Esta 

dos Unidos; y el 8.8% fueron por amitos motivos. El 33.5% de -

los entrevistados declararon que llegaron por la necesidad 



etonómica, o sea, "para comer" "por pobreza", "en busqueda 

de cualquier trabajo" etc. 

Las posibilidades de emigrar a los Estados Unidos, 

el trabajo de ilegales, el salario mínimo Mas alto en el nor 

te son factores que Influyen en la> migración, también el em-.-

pleo de esta fuerza por'el sector de servicios preves una' 

atracción, pero delimitar hasta que grado la busqueda de un 

empleo en las maquiladoras sirve como foco de atracción a la - 

población migrante, es verdaderamente difícil, por la falta - 

de informadión. 

"Se puede afirmar que la poblacho] trabajadora provie 

ne mayoritariamente de areas urbanas, también que de los psta 

dos norteamericanos, el que mayor influencia ejerce es el de-

California; tal vez por la abundancia de la oferta de trabajo 

para. los indocumentados y por el salario relativamente mayor-

de la zona.:Ili  

El hecho de que la mayoría de la fuerza de trabajo -

de las maquiladoras sea femenina, ha traido una serie de con-

secuencias en el ambito social. 

"En las ciudades fronterizas de Mé,lice se ha roto la 

estructura familiar tradicional, debido al cambio radical de-

la relación entre padres e hijas, ya que actualmente la mujer 

suele ser el sosten económico de la familia. El papel tradi--

cional de la mujer como ama de casa, madre y esposa, esta com 

binado, lo cual ha provocado la frustrachm masculina. A la -

vez, el 'limero de hijos ilegitimos ha aumentado considerable- 

mente y se han registrado mayores indices de delincuencia, 	- 

37/ Gamhrill Mónica Claire. Op. cit. p. 30 
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drogadicción y alcoholismo".
38/  

El Centro de Orientación de la Mujer Obrera (C00), 

de Ciudad Juárez dio a conocer los siguientes datos: 

1. Cl 43',. de las mujeres que trabajan en las maquiladoras jun 

renses son madres solteras y el 80% de las 1700 que lago.. 

ran son el único sosten de la familia o contribuyen al gas 

to del hogar. 

2. Hay dos consecuencias derivadas de la maquila: el embarazo 

fuera del matrimonio y el aborto. 

3. Los abandonos de hogar han aumentado considerablemente, -

con el dato extraño de que abundan los de maridos e hijos-

por una mujer, que no se siente capaz de seguir sostenien-

do el peso económico de una familia. 

4. La mujer joven que trabaja adopta costumbres clásicas del-

libertinaje masculino, se droga, bebe y practica la promis 

cuidad sexual. 

5. Se incrementa el caso de niños ilegitimos.
39/  

Este artículo también mencionaban que las mujeres - 

tenian una "vida laboral" de aproximadamente 8 años, porque - 

sobrevenian colapsos nerviosos, cegera progresiva sobre todo-

en las maquiladoras de tipo electronicas. 

3S/ Calderon Calderon Ernesto. "Las maquiladoras de los 
paises centrales que operan en el tercer mundo" en "HAQIU_ 
LADORAS" Op. cit. p. 87. 

39/ Reveles José "En un año cerraron 12 de las maquiladoras 
en Cd, Juárez" Excelsior, agosto 8, 1975: 1, II. 
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La naturaleza del trabajo produce una serie de enfer 

medades laborales, mismas que se analizaran en el siguiente -

capítulo bajo el marco de derechos laborales. 

"Parece razonable decir que las maquiladoras se rola 

cionan, en alguna manera, con el fenómeno de la maternidad -

fuera del matrimonio, porque lo mas probable es que una buena 

parte de 204 son madres solteras, cifra que es bastante alta"
10/ 

"Se considera que este fenómeno se relaciona directa 

mente con las condiciones sociales de la vida de los trabaja-

dores dentro del marco del empleo femenino, casi exclusivo, -

que cambia radicalmente la relación convencional entre esposa 

y esposo".
11/ 

La incorporación de las mujeres u la fuerza laboral, 

para que no sea un factor que desintegre la sociedad, requie-

re que se de simultaneamente con el incremento del empleo mas 

culino, bajo el supuesto de que el ingreso de ambos esposos -

sume una cantidad minimamente decorosa y dentro de una estruc 

tura social que provea servicios tales como guarderias y jar-

dines de nidos. 

"Una evaluación total de la industria maquiladora -

enfrenta el dilema de que no hay un marco de referencia coman 

que permita tomar en cuenta, en forma comparativa, estos di fe 

rentes efectos".
l// 

40/ Gambrill Mímica Glaire. Op. Cit. p. 37 

41/ lbidem, p. 38 

42/ Konig Wolf1;ang. op. eit. p. 105. 
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CAPITULO 4 

REDIMEN JURIDICO.DE LA EMPRESA MAW1LADORA 

El fenómeno económico internacional de la Maquila -

es relativamente nuevo para el Derecho Internacional, y aún -

más novedoso para nuestro Derecho. 

Al hablar de maquiladoras, surge en nuestra mente, -

inmediatamente, la concepción de éstas como centros de produc 

ción con determinadas características en su producción, fun—

cionamiento, objeto y fin. 

Así pues, al hablar de centros de producción, entra-

mos directamente a una de las figuras más importantes y nove-

dosas del Derecho Mercantil, y que es la Empresa, ya que ésta 

es "la Organización de una actividad económica que se dirige-

a la producción o al intercambio de bienes o servicios para -

el mercado".
1/ 

Nuestro Código de Comercio, en su artículo 75 mencio 

no como Actos de comercio los celebrados por una serie de em-

presas, sujetando entonces a éstas a una jurisdicción netamen 

te mercantil, de ahí que el estudio de !az. empresas maquilado 

ras se elabora bajo ese punto de vista. 

Aun que nuestro Código de Comercio es enunciativo en 

lo que se refiere a su artículo 75, al decirnos cuales son 

los actos de comercio, deja también en su última fracción 

abierta lo posibilidad de que otros actos similares sean tam- 

1/ Barrero Crof. Jorge. 'Frotado de Derecho Mercantil" 
E. Porrón, le,, 1957. p. 111. 
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bién actos comerciales. En lo que respecta a los - actos de 	- 

empresa,:nuestra jurisprudencia nos dice "Toda empresa, sea o 

n6 de las enumeradas expresamente en el artículo 75 del: Códi-

go de Comercio, es mercantil por el solo hecho de ser empresa 

y debe considerarse como tal, a la organización constituida - 

para llevar a cabo, con propósito de lucro..." 2  

En atención a lo anterior observamos que para que 

exista una empresa, debe haber una organización de los facto-

res de la producción (trabajo y capital) con fines de lucro;-

y este lucro solo se puede obtener de la concurrencia de los-

bienes producidos 'en el mercado. 

El reconocimiento de la empresa como elemento funda-

mental del Derecho Mercantil se realiza merced a la influen—

cia decisiva que dicha Institución ejerce en la economía con.-

temporánea, pues nuestro sistema capitalista es un sistema de 

empresas que organiza capitales y mano de obra para transfor-

mar productos que concurren en el mercado para satisfacer la-

demanda de una creciente población global. 

Mantilla Molina, al hablar de la negociación mercan-

til nos dice que es el "conjunto de cosas y derechos combina-

dos para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sis-

temáticamente y con propósitos de lucro". 1
/ 

Los elementos de la empresa, varían según los diver-

sos tratadistas, por ejemplo, Mantilla Molina los divide en 

incorporales y corporales; Joaquín Rodrígue.:. y Rodríguez en 

2/ Jurisprudencia de la Suprema Corle de la Naci6n. 
Semanario Judicial de la federación Tomo ',XXII. pag. 3905 

3/ Mantilla Molina, Roberto "Derecho Mercantil" 	Dormía 
— Mex. 1959 p. 94. 
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en materiales, inmateriales y personales; Barrera Craf consi-

dera elementos objetivos y subjetivos y asi tantos conceptos- 

como tratadistas hayan esbozado; sin embargo, una clasifica-- 
4 

ción ecléctica seria la proporcionada por Mario Bauche —/ al- 

decirnos que los elementos de la Empresa son objetivos; subje 

tivos y corporales. 

Dentro de los elementos objetivos encontramos a la -

Hacienda; la clientela; el aviamiento; derecho al arrendamien 

to; la propiedad industrial, tanto de protección de la Empre-

sa como su monopolio de explotación; y los derechos de autor. 

Los elementos subjetivos serían el empresario, ya -

sea individual o colectivo y los auxiliares tanto dependien-

tes como independientes y por último los elementos corporales 

serían las mercancías, materias primas, maquinaria, los inmue 

teles y enseres. 

Así pues, al observar los diferentes elementos de la 

empresa, y traspasarlos a las maquiladoras, veremos que éstas 

poseen todos ellos, objetivos, subjetivos y corporales, pu- - 

diendo entonces afirmar que éstas son empresas; además, el fín 

que persiguen es igual al de toda empresa y es el de lucro. 

Nuestra legislación mercantil carece de una regula—

ción expresa para la empresa, provocando confusiones jurídi--

cas al no determinar claramente lo que se entiende por esta -

última, quedando a la zaga de las nuevas corrientes mercanti-

listas internacionales. 

4/ Bauche, Garcia Diego. Mario "La Empre!,.,8" lid. Porrúa 
Méx. 1977. p. 33 



4.1. DIVERSOS ORDENAMIENTOS MERCANTILES APLICABLES. 

Si bien es cierto que la empresa maquiladora posee 

un régimen de excepción al ser regulada por un ordenamiento 

especial-, como lo es el "Reglamento del párrafo 3o. del artí. 

culo 321 del Código Aduanero"; esto no implica que no deba 

cumplir con una serie de ordenamientos que dentro del marco 

del Derecho Mercantil le son aplicables. 

Los requisitos que se necesitan para establecer una 

empresa maquiladora son "ser una nersona física o moral lega 

mente reconocida conforme a la ley mexicana y presentar una 
S/ 

solicitud para la aprobación de un programa de maquila"..1- 

Atendiendo a estos requisitos, las maquiladoras en 

un sentido amplio, son comerciantes, como lo establece el ar 

tículo 3o. del Código de Comercio en sus párrafos lo. y 2o., 

al decir que se reputan comerciantes las personas que tenier 

do capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su 

ocupación ordinaria; y las sociedades mercantiles constitui-

das con arreglo a las leyes mercantiles. 

Con respecto a las personas físicas, personalmente 

desconozco si existe algún ejemplo en este sentido, ya que 

generalmente son sociedades mercantiles las que llevan a cal 

este tipo de actividad, sin embargo, en el supuesto de que 

asi fuera, persona física legalmente reconocida, sería aquel 

que menciona el artículo 5 del Código de Cómercio, al decir 

que toda persona que según las leyes comunes es hábil para 

contratar y obligarse, y a quien las leyes no prohiben expr 

samente la profesión del comercio, tiene capacidad legal pa 

ejercerlo. Sería ocioso abundar en el tema de la capacidad 

5/ Sepafin "¿Que es una Magulladura". p. a 
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la persona física, pero si vale la pena mencionar que el Códi 

go de Comercio le prohibe expresamente ejercer el comercio, -

según su artículo 12, a los corredores, los quebrados no roba 

bilitados y los que por sentencia ejecutoriada hayan sido con 

denados por delitos contra la propiedad, incluyendo en éstos,  

la falsedad, y peculado, cohecho, y la conclusión. 

Las maquiladoras operan normalmente como sociedades-

mercantiles y bajo el tipo de Sociedades Anonimas de Capital- 

Variable algunas veces, por lo tanto son comerciantes por 	- 

haberse constituido conforme a la legislación de la materia y 

además son actos de comercio los que realizan, con fundamento 

en el articulo 75 Frac. VII, donde dice que son actos de co--

mercio los realizados por las empresas de fábricas y manufac-

turas. 

Además, por ser sociedades mercantiles éstas se rige.  

por un ordenamiento especial y diverso al Código de Comercio, 

que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Esta ley reconoce en su articulo lo. diversas espe--

cies de sociedades mercantiles, como son la Sociedad en nombre 

colectivo; en comandita simple; de responsabilidad limitada;-

anónima; en comandita por acciones y la cooperativa. 

Como ya indicamos las maquiladoras poseen la calida( 

de Sociedad Anónima, aunque se han dado casos cuando ocurre 

el cierre de una de éstas, que los empleados y obreros const 

tuyen una Sociedad Cooperativa para mantenerla en funciona-

miento. 

Ahora bien, para constituir una Sociedad Anónima se 

necesita, en primer lunar la voluntad de cinco socios por lo 

menos para constituirse en sociedad; obtener el debido permi 
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so de la Sria. de Relaciones Exteriores y comparecer a proto-

colizar sus estatutos ante Notario Pfiblico..
1/ 

Su escritura 

Constitutiva deberá tener los requisitos que menciona la Ley, 

General de Sociedades Mercantiles en su articulo 6o.,.además-

de. los que los socios deseen imponerse; y esto constituirá. - 

los estatutos de la SocIedad. 

Una vez constituida dicha sociedad, se tendrá que 

inscribir en el Registro Público del Comercio del domicilio 

social, además deberá inscribirse en la Sria. de Hacienda y -

Crédito Público como Causante de Impuestos, deberá sacar los-

permisos necesarios de la Sria. de Salubridad y Asistencia - 

con respecto a sus instalaciones, y deberán inscribirse a la-

Cámara de la Industria respectiva; además de lo anterior que-

le corresponde a toda sociedad anónima, la maquiladora de ex-

portación deberá inscribirse al Registro Federal de Exportado 

res e Importadores y al Registro de la Industria Maquiladora-

de la Sria. de Patrimonio y Fomento Industrial;
/ 
por poseer 

socios y capital extranjero entra bajo el. ámbito de la ley pa 

ra ptomover la inversión mexicana y regular la inversión ex--

tranjera. 

En este sentidos, las sociedades anónimas maquiladoras,-

en un principio, estaban obligadas a obtener el régimen del -

491 de capital extranjero y el 51% de capital nacional, sin -

embargo, para facilitar el funcionamiento de estas empresas,-

que son consideradas de interés nacional, la Comisión Nacio-

nal de Inversiones Extranjeras, en su resolución general núme 

ro 1, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cin 

co de noviembre de 1975, decidió que "Dadas las característi- 

6/ Art. 5 Ley General de Sociedades Mercantiles Ed. Forrúa 
Méx. 1980. 

7/ Reglamento al párrafo 3ro. del Art. 321 del Codigo Aduane- 
ro Diario Oficial de la Federación 27 oct. 1977 art. 7. 
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cas especiales de las empresas maquiladoras que ya están ope-

rando en el país o que se constituyan para realizar operacio-

nes al amparo del Reglamento del párrafo So. del artículo 321 

del Código Aduanero, publicado en el Diario Oficial del 31 -

de Octubre de 1972, la Comisión en uso de sus facultades que-

le conceden los artículos 5 y 12 Frac. 1 de la Ley para promq 

ver la inversión extranjera, resuelve que dichas empresas pue 

den constituirse y operar hasta con un cien por ciento de ca-

pital extranjero. 

Se exceptúan de esta disposición aquellas empresas -

maquiladoras que se establezcan para dedicarse a la industria 

textil y cuyas actividades puedan afectar las cuotas de expor 

tación que se haya fijado a los productores mexicanos, por los 

países importadores. 

Las empresas establecidas bajo el régimen jurídico particu 

lar de maquiladoras, no necesitan resolución previa de la-

Comisión para nuevos establecimientos, atento a lo resuel-

to al sentarse el criterio número 1, de fecha 7 de junio -

de 1973. 

3. La transmisión entre inversionistas extranjeros de accio--

nes o partes sociales de una sociedad cuyo objeto sea ac--

tuar exclusivamente como maquiladora, y que esté debidamen 

te registrada como tal, no requiere autorización de la Comi 

sión Nacional de Inversiones Extranjeras mientras esté en 

vigor el criterio número 1, que permite que el capital de-

las sociedades de este tipo sea cien por ciento extranjero. 

La Sria. Ejecutiva deberá informar a la Comisión del cam—

bio do titularidad de las acciones y de su inscripción en-

e). Runi!lro Nacional de Inversiones: Extranjeras. 

4. En todos aquellos aspectos no previstos en las rer,las 1, 2 
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y 3, de la presente resolución, las empresas maquiladoras-

se ajustarán a lo dispuesto por la ley citada, así como -

por el Reglamento del Registro Nacional de Inversiones Ex-

tranjeras!'. 

Con esta resolución quedó solucionado el inconvenierr.  

te de la participación minoritaria de capital extranjero, pu- 

diendo ahora cualquier sociedad anónima que se constituye 	- 

como maquiladora poseer el 100% de capital extranjero o cual-

quier modalidad en este porcentaje. 

Estas empresas, aunque ya no necesitan la aprobación 

en cada caso de la Comisión Nacional de Inversiones Extranje-

ras, tienen todavía que seguir inscríbiéndw,e un el Registro-

Nacional de Inversiones Extranjeras, en su Sücción 11, corno -

lo dispone su Reglamento. 

Otro inconveniente que surgió sobre la marcha de es-

te programa de maquiladoras era que los inversionistas extran 

jeros, por establecer generalmente sus centros de maquila en-

la zona fronteriza norte no podían adquirir la propiedad o de 

minio sobre el suelo de su empresa. bu un principio, se esta. 

blecieron parques industriales del gobierno, los cuales rent: 

han el suelo y en algunos casos también las instalaciones, a 

los inversionistas extranjeros; ya que éstos, por prohibición 

expresa del artículo 27 Constitucional, Frac. I, no podían 

adquirir el dominio directo, lo que daba un tono de inseguri 

dad a sus inversiones. 

En tal virtud, al crearse la ley que promueve la in 

versión nacional y regula la inversión extranjera, en su cap 

tulo 40. art. 18 crea las bases para el fideicomiso en front 

ras y litorales, quedando debidamente solucionado este probl 

ma para las maquiladoras, con la salvedad de que este l'hiel,. 
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miso debe ser inscrito en el Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras en atención a lo dispuesto por el Cap. 4o. de su-

Reglamento. 

La empresa maquiladora, por la naturaleza misma de -

su producto, también quedaba sujeta a los ordenamientos apli-

cables de la Ley de Inversiones y Marcas 1/. En efecto, de -

acuerdo con el artículo 127 de este ordenamiento. 

"Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad-

corresponda a una persona física o moral extranjera, que esté 

destinada a amparar artículos fabricados o producidos en te--

rritorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca origi-

nariamente registrada en México". Esto obligaba a la maquila-

dora a vincular su marca con una nacional. 

Ocho meses después, al publicarse el Reglamento de -

la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de 

Tecnología y Vinculación de Marcas; en su artículo 4o., segun 

do párrafo, exceptuaba a la empresa maquiladora de la obliga-

ción (le vinculación de marca, al establecer que "Las empresas 

Maquiladoras constituidas para realizar operaciones al amparo 

del Reglamento del párrafo 3o., del artículo 321 del Código -

Aduanero y las que operen en forma semejante en zonas libres, 

quedarán exceptuadas de la obligación de vinculación respecto 

de las marcas que apliquen a los artículos fabricados, produ-

cidos o ensamblados para empresas domiciliadas fuera del te—

rritorio nacional y destinadas a la exportación". 

De esta forma se evitaba que las maquiladoras tuvie-

ran la obligación de vincularse en su marca, con una de ori-- 

8/ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10-
de Febrero de 1976. 
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gen nacional, lo que implicaba un trámite molesto y el uso -

de una marca que no les convenía, quedando en un régimen de -

excepción o diferente a las compañías de origen o capital na-

cional. 

Al crearse el Registro Nacional de Transferencia de-

Tecnología; a través de la Ley Sobre el Registro de Transfe ---

rencia de Tecnologia y el Uso y Exportación de Patentes y Mai 

cas, 
9/
— a la empresa maquiladora también se le dió régimen de 

excepción, como se desprende de su articulo 9o. Frac. V., que 

a la letra dice: "No quedan comprendidos entre los actos, coi 

venios y contratos; que deban ser inscritos en el Registro Na 

cional de Transferencia de Tecnología, aquellos que se refie-

ren a: Fracción V, las operaciones de las Dapresas Haquilado-

ras se regiran por las disposiciones legales o reglamentaria 

que les sean aplicables". 

Esta ley, anteriormente citada, Inc abrogada por la,  

nueva "Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia di 

Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas", pu-

blicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de 

Enero de 1912, y ésta saca a la Empresa maquiladora de su ré 

gimen de excepción que gozaba anteriormente, para abarcarla 

dentro de su campo de acción como se nota al ver su artículo 

40. que dice textualmente: "Las operaciones de las empresas 

maquiladoras se regiran por lo establecido en esta ley y las 

demás disposiciones legales o reglamentarias que les sean 

aplicables". 

Esto implica que en adelante será necesario que cst 

tipo de empresas inscriban en el Registro Nacional de Transi 

9/ Publicada en el Diario Oficial de la Pederación el dia .511 
de Diciembre de 1972. 
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rencia de Tecnología,convenios, contratos y demás actos que - 

consten en documentos y que deban surtir efectos en el terri-

torio nacional, relativos a: 

a) La concesión del Uso ()Autorización de Explota- -

ción de Marcas; 

b) La concesión del Uso 0 Autorización de la Explota 

ción de Patentes de Invención o de Mejoras y los Certificados 

de invención; 

c) 1.a concesión del Uso o Autorización de Explota- -

ción de Modelos y Dibujos Industriales; 

d) La concesión de Marcas; 

e) La concesión de Patentes; 

f) La concesión de Autorización de Uso de Nombres 

Comerciales. 

g) La transmisión de conocimientos técnicos mediante 

planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, espe 

cificaciones, formulación y capacitación de personal y otras-

modalidades; 

h) La asistencia técnica, en cualquier forma que se-

preste; 

i) La provisión de Ingeniería b5sica o de detalle; 

j) Servicios de Operación o Administración de Empre- 

Sa S . 

1.) Servicios de Asesoría, Consultoría y Supervisión, 

cuando se presten por personas físicas o morales extranjeras-

o subsidiarias, independientemente de su domicilio; 



1) La concesión de Derechos de Autor que impliquen 

explotación industrial; 

Por lo tanto, debido al artículo Óo. de la misma ley, 

para que a éstas empresas se les pueda otorgar o mantener su-

programa de magulla y además puedan gozar los beneficios, es-

tímulos, ayudas y facilidades que el gobierno federal les 

otorge a través de diversos planes y programas así como de -

sus reglamentación especial, será necesario que inscril•an los 

actos mencionados en el párrafo anterior, ante el Registro Na 

cional de Transferencia de Tecnología. 

Las anteriores observaciones relativa a inversiones 

extranjeras, Transferencia de Tecnología y Patentes y Marcas, 

son para destacar el régimen holgado que posee este caracte--

rístico tipo de Empresa. 

Retomando las ideas expuestas anteriormente, las em-

presas maquiladoras se constituyen en sociedades anónimas. Pa 

ra hacerlo necesitan cumplir con determinados requisitos y -

ajustar su funcionamiento a los mínimos lineamientos que mar-

ca la Ley general de Sociedades Mercantiles. Esto implica que 

para proceder a la constitución de una sociedad anónima maqui.  

'adora, se requiere: 

Que haya cinco socios como mínimo y que cada uno de-

ellos suscriba una acción por lo menos.>>-/  

- — 
10/ Diario Oficial de la federación; Ley !,,obre el Control y 

Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Ex-
plotaciÓn de Patentes y Marcas. 11 Enero de 1982. Artícu-
lo 2 

11/ Art. 89 Ley General de Sociedades Mercantiles. 11.0.E. 4 de 

agosto de 1931. 
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Con respecto a los socios, en la maquiladora, estos-

pueden ser extranjeros en su totalidad, en estos casos se pue 

de constituir la sociedad anónima teniendo a la sociedad ma—

triz como un socio y sus filiales como los otros cuatro, o 

cualquier persona física o moral dentro de su organización 

corporativa, o con la variación que se estime necesaria. 

Para tal efecto las personas morales, a través de -

sus representantes o por medio de apoderados tendrán que com-

parecer ante notario público, con los poderes necesarios que-

acrediten su personalidad. Estos poderes deberán ser debida-. 

mente otorgados ante el fedatario del país de origen, autent 

ficados por consul mexicano de la localidad y la firma del 

cónsul deberá ser reconocida por la Sria., de Relaciones Exti 

riores, también deberán ser traducidos por peritos en la mat 

ria, debidamente autorizados para ello por el Poder Judicial 

Cuando se encuentran requisitados los documentos co 

los que acreditan su personalidad los socios; ante el depart 

mento del artículo 27 constitucional de la Sria. de Relacio-

nes Exteriores, se solicitará la autorización de la denomina 

ción de la sociedad anónima, así corno su objeto y caracterís 

ticas, y una vez que se otorgue éste, se tirará la escrituu 

constitutiva en los términos del artículo 6 y 91 de la Ley ( 

neral de Sociedades Mercantiles. 

Los títulos representativos del capital de la soci,  

dad anónima maquiladora serán las acciones. Estos si se emi 

ten a favor de extranjeros deberán ser nominativos en conco 

dancia con lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley Para P 

mover la lii‘ersión Mexicana y Regular la inversión Vxtranje 

y es obligatorio que estos títulos, asi como la sociedad mi 

ma sean inscrito•: en el Registro Nacional de Inversiones Ex 

tranjeras, de acuerdo coro lo estipulado por el artículo 23 
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del ordenamiento antes citado. 

Con la salvedad arriba mencionada se regulará lo re. 

lativo a las acciones de la sociedad de acuerdo con lo dis-

puesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles; deberán 

expresar lo previsto por el artículo 125 de dicha Ley, donde 

establece los requisitos de validéz que debe contener toda 

acción. 

De acuerdo al artículo 128 de la Ley General de Sw. 

ciedades Mercantiles, toda sociedad llevará un registro de 

sus acciones nominativas, donde indicará las generales del 

propietario del título y del mismo título, así como las exhi 

biciones que se efectúen y las transmisiones que se realice, 

de los títulos; esta transmisión de acuerdo a la resolución 

primera, párrafo III de la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras no necesita autorización, como obliga el artícu 

12, Frac. III de la Ley para promover la Inversión Nacional 

regular la Inversión Extranjera. 



4.2 REGLAMENTACION ESPECIAL. Reglamento al párrafo tercero 

del Art. 321 del CódigoAduanero de tos Estados Unidos 

Mexicanos. Antecedentes y comentarios. 

Todo'objeto de una sociedad mercantil debe ser la 

Obtención de una ganancia o lucro,: y se puede lograr a través 

de las más variadas formaS de producción de bienes y servi- - 

cios que el mondo contemporáneo capitalista nos ofrece. 

La empresa maquiladora, por tener una reglamentación 

especial, que es el Reglamento del párrafo 3o. del Art. 321 -

del Código Aduanero, su forma de producción debe apegarse a -

los lineamientos que este reglamento le marca, sin embargo, - 

en lo que se refiere a su organización y funcionamiento como-

persona moral y sociedad mercantil, se regula por las leyes - 

mercantiles conducentes. 

Desde 1958 ya se llevaban a cabo determinadas inci-

pientes producciones de maquila, como se desprende del "acuer 

do que seilala los productos y requisites a que deberán sujo-- 
. 

tarse las importaciones y exportaciones tomporales".
12/  

Este acuerdo sujetaba a las importaciones temporales 

de envases y productos, así como las exportaciones temporales 

de artículos para ser acabados en el extranjero; previo estu-

dio para ser autorizados por parte de la Dirección Gral. de -

Estudios bacendarios de la Sría. de Hacienda y Crédito Públi-

co. 

Se concedía la importación temporal de productos pa-

ra concluir su elaboración o envasarlos en el país, cuando se 

12/ Diario Oficial de la Pede ración, de fecha 3 de septiembre 
de 1958 p. I. 
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mejorara la calidad y presentación en los productos naciona—

les que en aquella época solo eran de consumo interno, con el 

fin de exportarlos; - también cuando se aumentaba la 'capacidad-. 

de una.vama industrial. que estuviera operando por abajo de su ; 

capacidad máxima, Siempre y- cuando su capacidad de consumo de 

materias primas nacionales no fuera reducida. . 

Estas importaciones temporales no se autorizaban 

cuando los productos a importar eran iguales a los prodticidos 

en el país o sustituibles por los mismos; cuando dieran origen 

a una fuente de trabajo que no fuera estable; cuando se trata 

ra de operaciones de simple maquila o acabado, que no incorpo 

rara materias primas nacionales o lo hacía en proporción baja; 

y cuando la materia prima nacional incorporada fuera menor -

del 601, del valor del producto terminado que se fuera a en- - 

viar al extranjero, pudiendose cambiar este porcentaje cuando 

los beneficios económicos de una importación temporal fueran-

notorios, pero sin que esta operación se oponga al principio-

de máxima utilización de materias primas nacionales y de in—

dustrialización del país. 

Estas importaciones se concedían por un plazo de seis 

meses prorrogable por una sola vez, con el mismo lapso de 

tiempo. 

En su frac. X este acuerdo exceptuaba de la no auto-

rización a la maquiladora al decir que "las operaciones tempo 

roles no previstas en el Código Aduanero solo se permitirán -

previo el estudio de que habla la fracción 1 (estudio por par.  

te de la Dirección de Estudios Hacendarios) de este acuerdo -

y con sujeción a las reglas del artículo 321 del citado códi-

go, en su Óltimo párrafo. Como caso especial y para industrias 

que exporten más del 80% de su producción, pudrí! autorizarse 

importación temporal de pioductos aún cuando ho 
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requisitos de incorporación de materias primas nacionales o - 

de identificación directa". 

Se permitía la importación temporal de la maquinaria' 

así como su regreso para compostura o reemplazo; con respecto 

a las mermas y desperdicios resultantes del proceso de produc 

ción, así como otras condiciones especiales, se regulaban por 

lo dictaminado por la Dirección General de Estudios Pacenda--

ries, la que se lo comunicaba a la Dirección de Aduanas. 

Ya con el PIF "PROGRAMA DE 1NDUSTRIALIZACION FRONTE-

RIZA", se le dió a la maquiladora una base legal más sólida,-

a través de los acuerdos interesecretariales de la Sria, de -

Hacienda y Crédito Público, del 10 de junio de 1966 (Núm. 164) 

y su relativo de la Sría. de Industria y Comercio del 20 de -

junio del mismo ¿tito, con número 4132. 

.A través de estos acuerdos intersecretariales, que -

no fueron publicados en el Diario OfiCial de la Federación, -

esta empresa, podría importar, libre de impuestos, maquinaria, 

equipo, partes y materias primas que requieren en su proceso-

productivo. "Asimismo, quedaban obligadas a cumplir con los - 

siguientes requisitos: 	1. Garantizar confianza el interés - 

fiscal de los impuestos correspondientes a las importaciones- 

temporales que realicen; 	2. Sus instalaciones deberán consti 

tuirse en recinto fiscal y 3. Los artículos objeto de maquila 
3 

deberán ser exportados en su totalidad". 	 - 
/ 

De ahí que a estas empresas también se les conozca - 

como "In honds" (en fianza), ya que el gobierne mexicano exi- 

ge que las compañías estado unidenses depositen fianzas 	- - 

(bonds) "que garanticen que todas las importaciones son tempo 

13/ Fernández Santiesteban, José Luis. Op. cit. p. 239. 
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tales, hecho este que se llame fábricas in bond, almacenes - 

fiscales a las plantas establecidas al amparo del programa de 
1/ ,1 

maquila".-- 

Desde luego que el artículo central que regula a . 

este tipo de procesos productivos (maquila), era el articulo-

321 del Código Aduanero, relativo a las operaciones tempora—

les de importación, ya que éstas se llevaban a cabo con maqui 

naria y materias primas importadas temporalmente. Este artícu 

lo en su tercer párrafo decía "La citada Dirección (D1RECCION 

GENERAL DE ADUANAS) además, puede autorizar otras operaciones 

temporales de importación y exportación que no sean de las -

comprendidas en este título y, al hacerlo, señalará los requi 

sitos aduaneros que deban satisfacerse para la entrada o sali 

da de los efectos y para el retorno de ellos a territorios 

extranjero o nacional, según el caso, asi como el plazo a que 

cada operación deba quedar sujeta. De ser posible, por haber- 

similitud con alguna importación o exportación temporal de - 

las expresamente determinadas, los aludidos requisitos y pla- 

zo serán los mismos a que se encuentra sujeta la operación a- 

que se asimile la nueva que se autorice", 

En tal virtud, hasta Abril de 1970 los instrumentos-

jurídicos aplicables a las sociedades anónimas naquiladoras -

eran el acuerdo de operaciones temporales de fecha 3 de sep-

tiembre de 1958, del articulo 321 del Código Aduanero y los -

acuerdos intersecretariales entre la S.H. C.P. y la SIC., de-

fecha 10 y 20 de junio de 1966 respectivamente. 

El 14 de abril de 1970 se publicó en el Diario Ofi-

cial de la Federación el acuerdo Núm. 102-2259 de la 5.11. y - 

11/ Hunt, Lacy, Desarrollo industrial en la Frontera Mexicana 
Revista Comercio Exterior. Vol. 20, Núm. 4, Abril 1970. 
p. 305. 
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C.P. donde se establecían nuevas disposiciones para facilitar 

a las maquiladoras el cumplimiento de las disposiciones men--

cionadas en el párrafo anterior. Como se desprendía de sus -

considerados al mencionar que "considerando que esta secreta-

ría ha observado en forma constante el funcionamiento del -

programa para abatir la desocupación en la zona fronteriza -

norte del país y que al efecto ha realizado estudios e inves-

tigaciones cuidadosos; tomando en cuenta también que la expe-

riencia obtenida permite ya establecer normas de carácter ge-

neral que faciliten a las empresas el cumplimiento del artícu 

lo 321, último párrafo del Código Aduanero, asi como por el - 

acuerdo sobre operaciones temporales, publicado en el Diario-

Oficial de la Federación del 3 de Octubre de 1958 y conside--

raudo finalmente, el oficio número 1e4 del titular de esta de 

pendencia... se servirá usted diponer que en los casos corres 

pendientes, las industrias de maquilas establecidas en la zo-

na fronteriza norte, se sujeten a las siguientes disposicío--

nes". 

Como se observa, esta es la primera disposición reía 

tiva a las maquiladoras que se basan en la experiencia prácti 

ca obtenida desde el inicio del PIE, y ésta daba las siguien-

tes facilidades: 

1. La Dirección General de Aduanas, a través de estudios deter 

minaría el personal necesario para el despacho de las mer-

cancias de maquiladoras en horas o en lugares inhabiles, -

distintos a las oficinas aduaneras, tales como los locales 

de la propia empresa solicitante. 

2. El establecimiento del recinto fiscalizado en estas empre-

sas deberá obedecer a las necesidades particulares de vigi 

landa de los intereses fiscales por proteger; buscando -

que tanto el recinto como el personal empleado result.• ade 

cuadu. 
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3. Con respecto a las garantías, la maquiladora garantizará -

sus obligaciones a favor del fisco federal confianza de -

compañía legalmente autorizada, también son admisibles la-

prenda o hipoteca que se constituya para tal efecto sobre-

bienes de su propiedad. Se pueden aceptar fianzas revolven 

tes atendiendo al capital social y a los activos Fijos de-

la empresa, asi como a su forma de contratación de perso--

nal y a las condiciones en que se efectue la maquila. 

La Dirección General de Aduanas puede exigir a las -

empresas el establecimiento de controles contables que facili 

ten la vigilancia permanente y detallada de las importaciones 

y el retorno de las mercancías elaboradas, se puede, excepcio 

nalmente, que este control contable aligere los trámites adua 

foros, sustituyendo aquellos que considere engorrosos o inade 

cuados para la marcha de las operaciones de la empresa. 

4. Con referencia a la importación de productos necesarios pa 

ro los operaciones inherentes a la producción, tales como-

lubricantes, solventes y otros, se permitirá su importa- -

ción en la medida que el estudio de cada empresa asi lo de 

termine, se verificaran las cantidades semestrales y el 	- 

destino de los desperdicios, sin embargo, la empresa tiene 

la obligación de declarar trimestralmente los electos con-

sumidos y en el caso de las destrucciones efectuadas, debe 

rán acompañar las copias de las actas levantadas al efecto 

con la intervención oficial correspondiente. 

5. Para el caso de substitución de partes de maquinaria impor 

cada temporalmente, o de refacciones para la misma y pre--

via autorización de esa dirección, el administrador de la-

aduana fronteriza correspondientes podrá permitir la opera 

ción respectiva, sin menoscabo de los requisitos para que. 

la IMportaCiín1 estable.!ca otros dependencias del ejeclitivi 
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Como se observa con este acuerdo, el gobierno empeza 

bu a regular las operaciones de maquila, ya que practicamente 

se iba familiarizando con ellas y sobre la marcha las fomenta 

ba, tomando en cuenta que solo se llevaba a cabo en la zona -

fronteriza; asi, para permitir su. funcionamiento en los lito-

rales y darles ya un reglamento propio, el ejecutivo expide -

el "Reglamento del párrafo 3o. del Art. 321 del Código Aduane 

ro de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario -

Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 1971. Este re-• 

glamento derogó el acuerdo 10/-2259 del 4 de abril de 1970,- 

lo que fue publicado .en el U.O.F. de fecha 14 de abril de 	-

1970. 

En sus considerandos, este reglamento, preveía la ne 

cesidad de una regulación especial, "de tal manera que conti-

núe su crecimiento sin menoscabo de los intereses de la indus 

tria nacional establecida y que además conviene extender ta--

les beneficios a otras regiones del país, como son los litora 

les, cuya capacidad de desarrollo debe fomentarse íntegramen-

te..." 

En este reglamento todavía no se logra dar una defi-

nición de "maquila" y "maquiladora", solo se limita a decir -

que "quienes contribuyan a resolver el problema del desempleo 

en las zonas fronterizas del país, o contiguas a sus costas,-

fomenten su industrialización e incrementen la exportación de 

insumos nacionales, podran de acuerdo con este reglamento, 	- 

importar temporalmente, previa autorización del programa de - 

maquila por la Secretaría de Instrustriayeconercio y de las im-

portaciones correspondientes por la de S.11. y C.P., con opi-

nión de aquella, artículos extranjeros para su ensamble, ter-

minado, acabado, y en general, realizar labores de maquila 

respecto de los mismos, que deberán retornar en su totalidad- 
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al extranjero conforme a.disposiciones del mismo".
II/ 

Al referirse a "zonas" este, reglamento significa 	-

"una faja de 20 km. paralelas a la línea divisoria internacio, 

nal y a los litorales en su caso, exceptuando a las zonas, pe 

rímetros y puertos libres". Como se desprende de su artículo -

_o. también se habla de un registro especial que llevarán las 

Secretarías de Hacienda y C.P. e Industria y Comercio, y lo5-

que se inscriben en él deberán empezar las operaciones en un-

plazo de 120 dias a partir de la importación temporal. 

Los productos que se puedan importar temporalmente -

(Art. So.) son en primer término los necesarios para llevar -

a cabo el objeto de la empresa, o sea, las materias primas 

auxiliares, partes y piezas para ensamblar, armar, acabar, 

o en general realizar labores 	de maquila. En segundo térmi-

no lo necesario para hacerlo, que sería la maquinaria, apara-

tos y equipo. Los requeridos para el control de calidad de -

los productos y para el mantenimiento especial de la planta;-

las refacciones para esta maquinaria y equipo y las herramien 

tas y equipo accesorio de producción y de seguridad. Además,-

los envases, material de empaque, etiquetado, folletos técni-

cos, manuales de trabajo y planos industriales. También se pue. 

de autorizar la importación de otros objetos necesarios para-

el inicio del programa de maquila, previa autorización de las 

dos dependencias antes mencionadas. 

Estas importaciones temporales deben hacerse dentro-

de los doce meses siguientes a su autorización, de lo contra-

rio se tendrá que volver a solicitar dicha autorización. Aho-

ra bien, se pueden autorizar retornos tranliitorios de las má- 

15/ Art. lo. Rey.lamento del párrafo 3u. del artículo 321 del-
Código Aduanero. D.O.F., 17 de marzo de 1971. 
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quinas, aparatos o refacciones para su compostura o cambio, -

si es cambio deberá ser por otras semejantes; estos retornos-

los pueden hacer personas distintas del importador originario 

siempre y cuando este inscrito en el Registro especial y asu-

ma las responsabilidades del importador originario. 

Las materias primas pueden estar en el país seis me-

ses y la maquinaria doce meses, ambos platos prorrogables, el 

primero por una vez solamente y el segundo indefinidamente. 

Con respecto a los desperdicios (residuos sobrantes-

de los efectos después de sometidos al proceso que con ellos-

se 

 

realicen) y las mermas (efectos que se consumen en el desa 

rrollo del proceso de maquila y cuya integración al producto-

que retorne no puede comprobarse) se podrá deducir hasta un -

SI del peso, unidades o valor de la materia prima importada,-

en su regreso al extranjero, aunque, pueden autorizarse por--

centajes mayores si se acredita su necesidad. Los desperdi- - 

cios serán comprobados por la aduana correspondiente, hacien-

do constar su destrucción total o retorno al extranjero. 

Con respecto a la garantía fiscal, ésta se podía 

efectuar en cualquiera de las formas previstas por el artícu-

lo 12 del Código Fiscal de la Federación, para efectos de ga-

rantizar el monto de los impuestos más el 10% por concepto de 

multas. Si la garantía fue fianza se puede aceptar que sea -

por un ano, determinando el monto con base en el mayor volu--

men de importación; se permite que las plantas tuvieran un re 

cinto fiscalizado para el almacenamiento de las mercancías im 

portadas, también un despacho aduanero dentro de la empresa y 

secciones aduaneras en los parques indwdriales, para mayor -

ligereza en el trámite aduanal. 

La sanción que se imponía por incumplimiento de este 

reglamento era el vencimiento anticipado de los plazos otorga 



99 

dos para la elaboración de la maquila. 

Con este reglamento se forman las bases legales a 

través de las cuales funcionaran las empresas maquiladoras 

hasta octubre de 1972 cuando se expiden el segundo reglamento 

al párrafo 30. del articulo 321 del Código Aduanero. 

Po  este lapso se emitió lo siguiente: 

El telegrama-circular de la Dirección General de 

Aduanas de fecha 30 de Junio de 1971, con Numero 301-1X-455b2 

en el cual se informaba que en el caso de sustitución de ma—

quinaria, aparatos o refacciones, debería ser por uno semejan.  

te, de lo contrario se necesitaría permiso de esta misma Di—

rección. 

Acuerdo número 101-218, de la SIICP de junio de 1972-

en donde se notifica que las solicitudes de importación tempo 

ral subsecuentes a la primera serán autorizadas por los repre 

sentantes de esta Secretaría ante los Comités de Promoción -

Económica. 

Oficio de la Secretaría de Industria y Comercio aúne 

ro 324.1 del 4 de julio de 1972 dando su anuencia para delegar 

en sus representantes fronterizos las funciones administrati-

vas para la aprobación de las importaciones subsecuentes a la 

primera. 

También se emitió el acuerdo de la SII y CP núm. 101-

304 del 3 de agosto de 1972 relativo a las, bases estableci-

das por la Comisión lntersecretarial para el Fomento Económi-

co de la Zona Fronteriza, para la operacilm de maquiladoras. 

Estas bases que se mencionan eran que los solicitu—

des de autorización de cualquier maquiladora se podían presea 
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tar ante los comités de desarrollo o directamente a las ofici 

nas especializadas de la Sil y CP y la SIC, y la autorización-

del programa de maquila la otorga la Dirección General de In-

dustrias de la SIC, que a su vez se lo hará saber a la Direc-

ción General de Estudios Hacendarios de la SH y CP para auto-

rizar la primera importación temporal. 

La aprobación del programa de maquila será específi-

co en cuanto a volumen de materia prima, maquinaria y equipo; 

las subsecuentes aprobaciones de programas y de importaciones 

temporales se delegaban a los representantes de ambas secreta 

rías ante los Comités de Promoción Económica en cada una de -

las Ciudades. 

El 31 de octubre de 1972 se publicó un nuevo regla--

mento del párrafo tercero del Artículo 321 del Código Aduane-

ro de los E.U.M. con significativas variaciones al anterior -

de fecha 17 de marzo de 1971, el que fue derogado por el artí 

culo 2 transitorio de este nuevo reglamento. 

En los considerandos menciona que como existe una -

gran demanda de trabajo y estas plantas coadyuvan para gene--

rarlos y como medida de fomento industrial es conveniente am- 

pliar el régimen de maquiladoras a todo el país, así mismo 	-

éstas posibilitan la capacitación y adiestramiento industrial 

de la mano de obra y el fortalecimiento del mercado interno 

en beneficio de todas las actividades económicas. 

Este reglamento, en principio de cuentas, nos otorga 

una definición de lo que es una operación de maquila, al de—

cirnos en su art. lo. que es aquélla realizada por empresas -

que se encuentren en alguno de los siguientes casos: I) Que -

con maquinaria importada temporalmente, cualquiera que sea su 

costo directo de fabricación nacional, exporte la totalidad -

de sus productos, o 11) Que con la planta industrial ya insta 
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lada para abastecer el mercado interno, se dedique parcial o 

totalmente a la exportación y el costo directo de fabricación 

nacional del producto a exportar no llegue al 400. 

Para realizar este programa de magulla se debería oh 

tener la autorización de la SIC y para las Importaciones tem-

porales de materias primas y auxiliares, partes y piezas pura • 

ensamblar, cortar, acabar y en general efectos para realizar-

labores de maquila; maquinaria, aparatos, instrumentos y equi.  

po para llevar a cabo dichas operaciones y los requeridos pa-

ra el control de calidad de sus productos, así como las refac 

ciones para éstos; herramientas y equipo accesorio de produc-

ción y los envases, material de empaque, etiquetas, folletos, 

manuales de trabajo y planes industriales; se deberá obtener-

el permiso de la Sil y CP. 

Un aspecto relevante de este reglamento es el hecho-

de que el ámbito de acción de la maquiladora se amplía a todo 

el país, salvo aquéllas zonas en que exista concentración in-

dustrial y de población, a consideración de la SIC; además -

permite la venta de los productos maquilados en el país siem-

pre y cuando se paguen los impuestos correspondientes, susti-

tuyan importaciones y se cumplan los requisitos especiales a-

que se encuentran sujetosydebiéndose autorizar por las SIC y-

SR y Cl', las cuales fijarán cuotas de vigencia limitada y en-

el momento de que exista fabricación nacional éstas quedarán-

sin efecto. 

También otorga la forma para calcular el grado de in 

corporación nacional, mediante la suma de los costos de mate-

rias primas, envases, combustibles y materiales auxiliares; - 

energía utilizada de origen nacional; mano de obra y deprecia 

ción que no excederá del 10%, mismos que !;e dividen entre el-

número de ellos (operación matemática de promedio). 
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Los plazos que se otorgan son los mismos al anterior 

reglamento, con excepción de que la maquinaria y equipo que -

anteriormente se importaba con un plazo de 12 meses. prorroga- 

' ble, ahora lo es en tanto continuo vigente el programa para -

el que fueron aprobados. 

Con respecto a las merinas y desperdicios, se definen 

de igual forma y los desperdicios deberán ser regresados o -

destruidos, las mermas serán deducidas de las cantidades 

portadas, ya no hasta un SI sino tal y comp.se hayan realmen-

te consumido, la Sil y CI' puede verificar los datos que las em 

presas proporcionen. 

La forma de garantizar el interés fiscal es igual, -

en los términos del Art. 12 del CFF, con la excepción de que-

si se garantiza con fianza ésta podrá cubrir• sólo el 40% del-

crédito fiscal y podrá renovarse anualmente, a diferencia del 

anterior reglamento que exigía que se otorgará fianza por la-

totalidad del crédito fiscal. 

Con respecto al reconocimiento aduanero de las merca 

cías, éste se podía realizar en el local de la aduana, en las 

garitas de recaudación en horas hábiles, en la planta de la -

empresa o en las secciones aduaneras que se establecieran pa-

ra ese fin, y se usaban las formas DGA-1 para importación y 

DGA-2 para la exportación. 

En sí, este reglamento, aunque más completo, es 

igual en su gran mayoría al anterior, salvo las excepciones • 

mencionadas, las penas por su incumplimiento son las mismas,,  

así como las obligaciones de las empresas. 

Después de este reglamento del 31 de octubre de 197 

se publicó en el l)OF el 12 de enero de 1973 el Oficio Circo- 
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lar de la DCA No. 30, girado a las Aduanas, relativo a los -

procedimientos para la aplicación de este reglamento y los as 

pectos más relevantes son: 1. Que los desperdicios de envases 

y material de empaque podrían ser donados a instituciones de 

beneficencia o educativas, previa autorización de la DGA y 

2. Se facultaba la entrada de maquinaria" y materias primas 

previa garantía para iniciar programas de maquila que estuvie 

ran en tfamite. 3. Se dictan las formas a seguir en lo que 

respecta al reconocimiento aduanero, las cantidades que se 

deben anexar de copias de formas DCA-1 y DCA-2 (6 copias si 

estraflco terrestre y 7 copias si es marino), así mismo se 

ordenaba que no se abriera mas del 2% de los bultos que cons-

tituyan la importación. Se anexan las formas DCA-1 y DGA-2 -

como anexos No. A y B. 

El 17 de enero de 1973 la Dirección General de Adua-

nas emitió el Telex circular No. 301-3503 que implicaba que -

la disposición legal que debe aplicarse a las importaciones -

temporales de las empresas maquiladoras, recordándole a los -

administradores de aduanas que se seguiría aplicando el Art.-

12 del Reglamento y que es el relativo a la garantía fiscal. 

En el DOE del 2 de agosto de 1973, se publicó el ofi 

.cio circular de la DGA No. 301-63504 en el cual se daba el 

instructivo para el llenado de las formas DGA-1 y DGA-2. 

El 18 de diciembre de 1974 la DGA emitió el oficio 

circular No. 301.1.3-123517 informando a sus administradores 

de aduanas que para abatir los costos de producción de las m 

quiladoras, ahora en ve: de que se garantice el interés fis-

cal un 100% de la maquinaria y equipos importados temporalme 

te, lo' haga nada más por el 60% del valor de los mismos. 

El 7 de enero de 1975 se emit16 el oficio circular 

No. 301.1.3-244 de la misma direcci6n, dando instruccione u 
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ra que se tome nota de las mermas que se originen en los dife 

rentes procesos. en la fabricación de productos de maquila y -

que se incluya sólo una vez en el porcentaje de desperdicion-

los productos rechazados por el departamento de control de ea, 

lidad. 

El oficio circular de la DGA No. 301.1.3-25173 de 1i 

de abril de 1975 refiriéndose a la aceptación de garantía pren 

daria y otras en las operaciones de maquilas, es un buen eje:ti 

plo de la política del gobierno federal ya que en su primer -

párrafo dice: "... y para cumplir con la política establecida 

de dar todas las facilidades posibles dentro de nuestro régi-

men jurídico, para que las empresas de la industria maquilado 

ra se establezcan en México y operen con el menor costo posi-

ble..." éstas empresas pueden garantizar el interés fiscal de 

la siguiente manera: 

1. Depósito de dinero en Nacional Financiera, S.A. o en sus -

agencias. 

2. Mediante fianza de compañía legalmente autorizada, con las 

modalidades de fianza única de monto permanente y por el -

401 de ese monto para importaciones de materias primas par 

tes o piezas; y fianza del 601, del monto para maquinaria y 

equipo. 

3. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su-

idoniedad y solvencia. 

4. Prenda, si su maquinaria tiene el valor suficiente. 

S. Hipoteca, si tiene bienes inmuebles. 

G. Dispensa, por amplia solvencia de la empresa. 
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Dos días después, el 17 de abril de 1975 la misma 

dirección emitió otro oficio circular No. 301.1.3-34986 en 

donde se facilita a estas empresas el tener dos o más emplea-

dos para el despacho de sus trámites aduaneros, los exámenes-

para la aprobación de estos apoderados versarían s510 sobre -

las disposiciones jurídicas en vigor para las maquiladoras y-

se llevarán a cabo en las aduanas donde haga sus operaciones-

la empresa. 

Para facilitar aún más el funcionamiento (le esta in-

dustria, la Sil y CP publicó en el DOF del 11 de noviembre de-

1975 el acuerdo No. 101-1101, donde delegaba la facultad de -

autorizar las primeras importaciones temporales, así como las 

subsecuentes, a sus representantes ante los comités de promo-

ción económica de la frontera, y en los de la Dirección Gene-

ral de Estudios Hacendarios y Asuntos Internacionales adjun--

tos a las Administraciones Fiscales Regionales. 

El 28 de junio de 1976 mediante un acuerdo de la SIC, 

publicado en el DOF el 6 de agosto de 1976, se delegan facul-

tades a los CC Dirección General y Subdirector General de In-

dustrias de la misma Secretaría, indistintamente, para apro—

bar programas de maquila y sus ampliaciones, así como importa 

ciones temporales necesarias; este acuerdo facultaba a los re 

presentantes de la SIC ante los Comitts de Promoción Económi-

ca de la Frontera para aprobar programas y sus ampliaciones,-

así como importaciones temporales. 

En tal virtud, observamos que tanto los representan-

tes de la SIC y Sil y CP en los Comités de Promoción Económica 

de la Frontera pueden autorizar los programas de maquila y 

las importaciones temporales que se necesitan para ello,tanto 

originarias como subsecuentes. 
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Hasta aquí se ha dado una idea de como ha ido evolu-

cionando la regulación del objeto de este tipo de sociedades- 

en los diversos ordenamientos de la SIC (ahora SEPAFIN) y 	-

S11 y CP, que son las secretarías encargadas de velar por el -

funcionamiento de las empresas maquiladoras. 

El 27 de octubre de 1977 el Presidente José López -

Portillo emite el tercer reglamento y el vigente actualmente, 

publicándose en el DOF de esta misma fecha, así, en uso de la 

facultad conferida por el art. 89 fracc. 1 de la Constitución 

el ejecutivo, a través de la Secretaría de Patrimonio y Forren_ 

to Industrial, emite el "Reglamento del Párrafo Tercero del -

Art. 321 del Código Aduanero de los E.M.M. para el Fomento de 

la Industria Maquiladora". 

Al analizarlo en su parte de considerados vemos que-

al igual que su anterior,e1 motivo del Ejecutivo Federal para 

permitir el funcionamiento de estas empresas, es que coadyu--

van a generar empleos no sólo en la zona fronteriza, sino en-

otras regiones donde se consideren convenientes; estas empre-

sas constituyen fuentes importantes de ingresos y posibilitan 

la capacitación y adiestramiento industrial de la mano de obra 

así como el fortalecimiento del mercado interno. A la vez, 	-

esta rama industrial contribuye a demandar un volumen crecien 

te de materias primas nacionales. 

Así, el Ejecutivo Federal basado en las anteriores -

consideraciones expide este Reglamento que en su capítulo I,-

de las definiciones, nos dice que se entiende por: 

1. Maquiladora; la unidad económica de producción industrial-

establecida o por establecerse al amparo del presente urde 

namiento, que le sea aprobado un programa de actividades -

para realizar operaeioner, de maquila. 
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2. Programa; la declaración de actividades de magulla y sus -

documentos anexos presentados por una empresa, en los que-

se especifiquen los datos de la misma, la descripción de -

la actividad a desarrollar, las características del produc 

tu, la lista de bienes necesarios para la fabricación del- 

producto que deberán ser importados temporalmente, así co-

mo los demás requisitos que sean exigidos. 

3. .0peraciÓn de magulla; la actividad desarrollada por una en 

presa en base a importaciones temporales que le permitan -

dedicarse total o parcialmente a la exportación. 

4. Aprobación del Programa; la resoluciÓn de SEPAFIN por la -

cual autoriza la actividad de maquila, definiendo a la em-

presa,  los requisitos necesarios para la operación de su 

programa. 

S. Ampliación del Programa; la solicitud presentada por una -

empresa ya registrada como maquiladora para adicionar a su 

programa autorizado originalmente nuevas etapas de fabrica 

ción o nuevos productos. 

u. Importación Temporal; la introducción al país de mercan- - 

clas extranjeras por un tiempo determinado que se encuen--

tren dentro del programa aprobado a la empresa maquiladora 

y que deberan ser retornados al exterior. Son importacio—

nes temporales las necesarias para cumplir con el programa 

aprobado. 

7. Grado de Integración Nacional; la porción de insumos nacie 

nula•.. contenidos en los bienes procesados en las maquiladc 

ra, 
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8. Registro; el Registro Nacional de la Industria Maquiladora 

de la SEFAF1N. 

9. Comisión; la-Comisión Inter'secretarial para el Fomento de- 

ln 	Maquiladora. 

Por primera vez se da una definición de los términos 

que se usan en el funcionamiento del sector de la Industria -

Maquiladora, permitiéndonos una concepción correcta de los 

términos, y en consecuencia una mejor comprensión de los orde 

namientos jurídicos. 

En su Capítulo II este reglamento habla de los pro--

gramas y registros de las maquiladoras, diciendo que será la-

SEPAFIN la encargada de autorizarlos así como sus ampliacio--

nes conforme a las políticas de fomento y desarrollo indus- - 

trial fijadas y estas aprobaciones debeyAu-ser notificadas a- 
.1;1' 

las demás dependencias que forman .brfomisión Intersecreta- 
 

rial para el Fomento de la Induserill Maquiladora. 

Sólo se podrán autorizar programas de magulla a las 

empresas que con maquinaria importada temporalmente, cualquí,  

ra que sea su grado de integración nacional, exporte la Iota 

lidad de sus productos, o con una planta ya instalada o por 

establecerse para abastecer al mercado interno, icalicen im-

portaciones temporales que le permitan dedicarse parcial o 

totalmente a la exportación. En este caso los productos a ex 

portar deberán tener como mínimo el 20% de integración nacic 

nal, para esto, podrán importar temporalmente artículos pan. 

su ensamble, acabado, transformación y en general realizar 

labores de maquila de los mismos, que deberán retornarlos a 

extranjero. (Art. 131. 

La forma para calcular el grado de integración nac 
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nal es la misma que en el reglamento anterior y se saca suman 

do los costos de las materias primas y artículos nacionales,—

más, los combustibles y otros materiales auxiliares nacionales, 

Más la mano de obra, más la depreciación de maquinaria y equi. 

po nacional y la amortización de construcciones e insalielo--

nes cuando sean propiedad de la empresa u la renta de las mis.  

mas cuando sean propiedad de mexicanos, las que en su conjun 

to no excederán del 101 del total de las fracciones anterio—

res; esta suma se dividirá entre sus conceptos y el resultan-

te nos dará el grado de integración nacional que tienen los -

productos maquilados. 

La maquiladora se puede establecer en cualquier lu--

gar de la República, previa autorización de SEPAFIN, la que -

en caso de concentración industrial y de población o por con-

taminación ambiental pudra negarla. 

Para tal efecto se llevará un Registro en donde se -

le asignará una clave especial que usará en todos sus trámi--

tes, este registro deberá actualizarse cada dos años. (Regis-

tro Nacional de la Industria Maquiladora). 

Para facilidad de esta empresa se autorizará la in—

ternación del personal extranjero administrativo y técnico, -

necesario para su funcionamiento, a través de la Dirección Ge 

neral de Servicios Migratorios de la Secretaría de Goherna- - 

ción, esta facultad podrá ser ejercida por las delegaciones - 

de esta Dirección General establecidas en el país, y avisando 

a la Dirección de Inversiones Extranjeras de SEPAF1N. 

Si decide la empresa dar por terminado un programa 

de maquila, deberá solicitar 30 días antes su cancelación en 

el Registro, para lo cual le darán un certificado; una cmpia 

de esta solicitud deberá mandarse a la Sil y CP. SEPAU1N es 1 
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encargada de avisar a las dependencias que forman la comisión, 

si se suspenden las actividades temporalmente, se debe de no-

tificar esta suspensión a SEPAFIN. Ahora bien, si se suspende 

continuamente durante 6 meses las actividades, se cancelarán-

el programa de maquila; si no se presenta el certificado de -

cancelación de inscripción en el Registro, la OGA no permiti-

rá la salida de todas aquellas herramientas, maquinarias y - 

equipo necesario para la elaboración de los productos maqui1a 

dos. 

Es permitida la importación definitiva de bienes prc 

ducidos por las maquiladoras, siempre y cuando se obtenga el-

permiso de importación correspondiente y se cubran los impues 

tos y demás disposiciones legales. 

Con respecto a las deducciones por mermas y desperdi 

cios, será la Sll y CP, previa opinión de SEPAFIN.la facultada 

para autorizarlos y los productos maquilados rechazados por -

el control de calidad se integrarán al porcentaje de desperdi 

cios los que se regresarán al extranjero o se destruiran, si-

esto es incosteable se podrá solicitar su importación defini-

tiva. (Art. 20). 

En relación a los plazos, estas empresas deberán ini 

ciar sus importaciones dentro de un plazo de 6 meses a partir 

de su aprobación, (en el Reglamento anterior era de 4 meses)-

prorrogable si es necesario; las autorizaciones para importar 

temporalmente deberán estar determinadas en valor, y tendrán-

una vigencia de un año. 

Las materias primas y envases pudran permanecer en -

el país por 6 meses, prorrogables a petición de la maquilado- 

ra, ante la OEA, la cual les dará un plazo de 15 días para 	-

retornar al extranjero, una vez vencido el término; la maqui-

naria, refacciones y herramientas pueden permanecer mientras- 
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dad, honorabilidad, la debida propuesta por parte de la empre 

so y aprobar un examen de la DCA, éste puede hacerse periódi-

camente. 

Para la debida coordinación que las acciones de la9e 

diversas dependencias competentes en esta materia, este Regla • 

mento crea en su capítulo IV la Comisión Intersecretarial pa-

ra el Fomento de la Maquiladora. 

Esta está integrada por un representante titular, 

con su suplente, de la Sil y CP, programación y Presupuesto y-

SEPAFIN; La Presidencia y el Secretario Técnico de la Comi-

sión estarán a cargo de SEPAFIN el cual tiene la obligación 

de elaborar estudios, recabar la información y realizar las 

demás acciones necesarias paro su objetivo. 

Debe celebrar sesiones por lo menos una vez al mes,-

con la asistencia de su presidente y la mayoría de sus miem--

bros; se pueden convocar sesiones extraordinarias y las reso-

luciones se toman por mayoría simple de los miembros presen—

tes. (art. 30). 

Las funciones de la comisión son proponer a SEPAFIN 

los lineamientos de política general y programas para el fo—

mento de este tipo de industrias, así como para su desconcen-

t ración geográfica. Establecer los mecanismos de coordinación 

para que garanticen el cumplimiento de las disposiciones con-

tenidas en el reglamento y la agilización de trámites adminis 

trativos. Emitir resoluciones generales para que las diferen-

tes dependencias coadyuven al fomento y regulación de este -

sector industrial. Proporcionar los programas de acción en ma 

teria de la industria maquiladoro y lo coordinación de ejecu-

ción. 
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El capítulo V fija las sanciones que se impondrán a-

las magulladuras que no cumplan con las obligaciones estable-

:idas en este reglamento; éstas pueden ser la cancelación de-

finitiva del programa o la suspensión temporal (W. mismo, sin 

perjuicio de las sanciones que procedan conforme a las demás-

leyes aplicables. 

Es motivo de cancelación definitiva del programa de- 

magulla el valerse del régimen de la industria maquiladora • 

para uso distinto del previsto por este reglamento; realizar-

importaciones temporales a través de un procedimiento distin-

to al reglamentado en este ordenamiento; cambiar la ubicación 

o establecer nuevas instalaciones al amparo del mismo progra-

ma, en lugar de la república que no haya sido autorizado por- 

SEPAF1N; no proporcionar la información requerida y las faci-

lidades necesarias para la:; visitas de inspección, así como -

falsear los datos de las solicitudes o de los informes. Hacer 

uso indebido de las cuotas asignadas. No avisar oportunamente 

en el caso de suspensión temporal de actividades de la planta; 

y reincidir a la infracción de las disposiciones que originen 

que el programa aprobado a una maquiladora sea suspendido tem 

poralmente en su vigencia. (Art. 33). 

La suspensión temporal surge por la infracción de 

cualquiera de las disposiciones del presente reglamento y que 

no estén comprendidas en las mencionadas en el párrafo ante--

rior; toda maquiladora tiene el derecho de audiencia y la fal 

ta de registro impide que goce de los incentivos previstos en 

este ordenamiento. 

1:e reglamento derogó a su anterior así como a to--

das aquellas disposiciones que se opongdn a él y permite un -

mejor control y manejo de esta rama hidu..trial, cuyo funciona 

miento ha sido motivo de ias más diversas opiniones. 
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El miercoles 30 de diciembre de 1981, se publico en-

el diario oficial de la Federación, la "LEY ADUANERA", que -

entrara en vigor el día primero de julio de 1982. 

Esta ley se propone agilizar las exportaciones mexi-

canas y modernizar el sistema de aduanas nacional, reduciendo 

el universo de consulta a solo 14b artículos, contra 747 art5.  

culos que comprende el Código Aduanero. 

Esta ley en su titulo primero habla de las disposi—

ciones generales; en el segundo del control de aduana en el -

despacho; en el tercer titulo menciona los impuestos al comer 

cío exterior; en el cuarto nos da los regímenes aduaneros; en 

el quinto titulo habla de los desarrollos portuarios, zonas 

libres y franjas fronterizas; en el sexto titulo menciona las 

atribuciones del ejecutivo federal y de las autoridades fisco_ 

les; el septimo titulo preves las infracciones y sanciones a-

esta ley;en el titulo octavo los recursos administrativos; y-

en el titulo noveno da las características de los agentes 

aduanales. 

Para el presente estudio, es el titulo cuarto, Regi-

menes Aduaneros; sección primera --Importaciones temporales--

el que nos interesa, ya que es aqui en donde se dan las bases 

para las importaciones temporales, mediante las cuales se rea 

lizan los procesos de maquila. 

En la fracción 111 de esta sección, "para la trans--

formación elaboración o reparación", en el art. 84 se permite 

la importación temporal de mercancias para retornar al extran 

jero después de haberse destinado a un proceso de transforma-

ción, elaboración o reparación. 

En este sentido, las mermas que resulten de estos 
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procesos no daran lugar al pago de los impuestos y los desper 

dicios deberan ser retornados o destruidos con intervención -

de la autoridad, sin que pagen los impuestos a la importación. 

(art. 85). 

Los productos resultantes de estos procesos, que re-

tornen al extranjero, daran lugar al pago de los impuestos a-

la exportación correspondientes a las materias primas o mer--

cancias nacionales o nacionalizadas que se les hubieren incor 

parado conforme a la clasificación arancelaria del producto -

terminado. (art. 86). 

Previa solicitud, se podra permitir que estas opera-

ciones de transformación, elaboración o reparación, se lleven 

a cabo por persona distinta del beneficiario, sin embargo, 	-

este último seguira a cargo de las obligaciones contraidas -

con motivo de la importación y el pago de créditos fiscales -

que de ella se deriven; el prestador de servicios queda tam—

bién obligado solidariamente. 

Esta ley, en su artículo transitorio septimo, mencio 

na que se continuaran aplicando, en lo que no se opongan a la 

misma, fracción 11 "el reglamento del pJrrafo tercero del ar-

tículo 321, del código aduanero de 26 du octubre de 1977 para 

el fomento de la industria maquiladora". 

Por lo tanto este reglamento estora vigente hasta -

que se publique el reglamento de la ley aduanera; sin embargo 

yo pienso, que dada la posición negociadora que presentan es-

tas empresas, si es que existe algún cambio en el contenido 

del reglamento para el fomento de la industria maquiladora, -

éste sera en sentido favorable. 



I15-A 

En efecto, el viernes 18 de julio de 1982, en el 

Diario Oficial de la Federación se publicó el reglamento de 

In ley aduanera, el que en su capítulo de considerandos mencione 

que es propósito primordial de la nueva ley aduanera la moderni-

zación de la estructura legal oue rige al comercio exterior mexi 

cano, orientada vara apoyar la estrategia económica nacional; y 

entre otras, la mayor eficiencia de las industrias de exportacic 

Así pues, dentro de este nuevo y vasto reglamento enco 

tramos que la industria maquiladora se encuentra regulada en el 

capítulo tercero, "Temporales de Imnortación y Exportación" sec• 

primera y sección segunda. 

1n elartículo 139 del citado reglamento se menciona qu 

"la importación o exportación temporal de mercancías para ser r 

tornadas en el mismo estado al extranjero o al naís, podrá autc 

zarse por los plazos máximos, incluídas sus prórrogas, que ensel 

se indican: 	frac. X.- Envases, únicamente cuando no se produu 

en el país o la producción sea insuficiente: un año. Frac, XI.• 

Maquinaria, equipo y vehículos para explotación lucrativa: dos 

rn el caso de la industria maquiladora a que se refiere el art 

135, no se permitirá el retorno definitivo o temnoral de la mal 

ria y equipo, refacciones y otras herramientas y accesorios, s 

la autorización correspondiente otorgada por la autoridad como 

te". 

Lo anterior se destaca en relación a los plazos oue s 

otorgan para las importaciones temporales; sin embargo este regl: 

en el capículo IV del título tercero "Determinación y pago de 

puestos al comercio exterior" en su artículo 135 menciona que 

los efectos de la exención que otorga la ley a la industria mu 
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ladora se entiende a ésta como la empresa, persona física, moral 

o establecimiento sujeta a un programa de maquila industrial, de 

servicio o de cualquiera otra naturaleza, aprobada y bajo regist; 

de la autoridad competente, destinada a la elaboración, transfor 

mación de mercancías o materias primas de procedencia extranjera 

importadas temporalmente, para ser retornadas al extranjero. 

El artículo 58 de la ley aduanera, en su quinto párrafo 

exenta a la industria maquiladora del pago del 2% del monto de 1 

impuestos al comercio exterior, y para tal efecto nos da la defi 

ción arriba mencionada, en su reglamento de lo que se entiende a 

ro por empresa maquiladora, la que es diversa a la que daba el a 

terior reglamento al párrafo tercero del artículo 321 del códigc 

aduanero.• 

Así pues, este nuevo reglamento a la ley aduanera nos ( 

en primer término una nueva definición de lo que se entiende poi 

empresa maqujladora, como anteriormente lo habíamos observado. 

Así mismo, nos dá una nueva forma en lo relativo a la conducci61 

de mercancías en el tráfico terrestre y la forma de su carga y 

carga. También introduce a nivel general el régimen de recinto 

fiscalizado que anteriormente era privilegio de las maquiladora 

También exige la inscripción de estas empresas a un re 

tro nacional de importadores y. exportadores, fijando servicios 

vigilancia a las importaciones temporales. 

Tanto la ley aduanera como su reglamento tratan de in( 

en su ámbito general de validez a la industria maquiladora, sir 

embargo debemos esperar a que se publique el ordenamiento une i 

gule el fomento y la operación de la industria maquiladora de ( 

portación; al que hace mención este nuevo reglamento en su art' 

octavo transitorio fracción primera, ya que el mismo dice "las 

presas, personas físicas, morales o establecimientos que, confi 

o lo dispuesto 	el artículo 3.'.1 parralo tfq-cero del código 
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nero de los EUM y su reglamento nue se abrogan, que estén opera 

do o se establezcan antes del 1 0  de julio de 1..112, con el carie 

ter de industria maquiladora, se ajustarán a 1) siguiente: 

fracción 1.- Continuarán operando con base en :a autorización q 

las autoridades fiscales hubieren otorgado y en lo 

los programas de maquila que las uttoridades compe 

tes hayan aprobado, hasta en tant) 3C expida el ot 

miento que regule el fomento v la operación de la  

dustria maquiladora de exnortació.1". 

Por lo tanto, sería ocioso tratar de observar la nueva 

reglamentación a esta característica empresa, ya une como de L 

historia de su funcionamiento se desprende, todos aquellos ord. 

mientos jurídicos que la han tratado de incorporar a las meces 

des nacionales, han sido abrogados o derogados nor otros une 1 

otorgan un margen de acción holgado. 
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4.3 OTRAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

La maquiladora, por ser comerciante tiene que cum---

plir con una serie de obligaciones que el Código de Comercio-

y otras leyes le marcen, esto implica que con fundamento en -

el art. 16 del citado código, está obligada a la publicación- 

por medio de la prensa, de la calidad mercatil con sus circus, 

tancias esenciales, y en su oportunidad, de las modificacio-- 

nes que se adopten. 

Otra obligación es que debe inscribirse en el Regis-

tro Péblico de Comercio todos los documentos cuyo tenor y au-

tenticidad deben hacerse notorios; también, deben seguir un -

orden uniforme y riguroso de cuenta y razón, así como, conser 

var la correspondencia que tenga relación con el giro de la -

empresa. 

El art. 33 de este código, obliga a llevar cuenta y-

razón de las operaciones de la empresa en tres libros; el de-

inventarios y balances, el libro general del diario y el li--

bro mayor o de cuenta corriente; también, el art. 47 del códi 

go citado obliga a conservar en buen orden las cartas, tele--

gramas y en general toda correspondencia. 

La maquiladora por trabajar mediante importaciones y 

exportacione s, está obligada a la obtención de su registro -

fiscal de importadores y exportadores, ante la Dirección Gene 

rol de Aduanas. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles nos otorga-

las minimas bases para el funcionamiento de toda sociedad, --

dandonos a partir de su art. 112 las normas para su adminis—

tración y funcionamiento, así como de su vigilancia, a tal --

respecto, observamos que estas empresas tienen la obligación- 
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de presentar un balance y celebrar asambleas de accionistas,-

haciendolas constar en actas detalladamente. 

Respecto al organo de administración, este tiene la-

característica, en estas empresas de poder estar integrado --

por extranjeros, parcial o totalmente, de acuerdo a lo dír...•-

puesto por el art. 3 del multicitado reglamento al párrafo --

tercero del art. 321 del Código Aduanero. 

Otra importante obligación de estas empresas, como -

todas, es que deberan estar inscritas en La Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público, como causantes de impuestos, te sien 

do las mismas obligaciones de cualquier otra empresa mercan--

til; en algunos casos se han dado estimulos fiscales a las ma 

quiladoras, esporadicamente, y sólo si reunen características 

determinadas; como lugar de instalación de la planta, mano de 

obra contratada etc., por ejemplo, el Estado de Sonora ha - -

otorgado la excepción del 100 % de los primeros 10 años de --

impuestos estatales y municipales. 
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4.4 FORMA DE CONSTITUCION DE UNA MAQUILADORA 

De acuedo a su reglamento, la maquiladora para fun-•-

cionar, necesita ser una persona física o moral legalmente --

constituida, conforme al derecho nacional y tener un programa 

de maquila debidamente aprobado. 

Para la aprobación del programa de magulla necesita-

presentar ante la Subdirección de la Industria Fronteriza y -

Maquiladora; de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Indus—

trial; esta Subdirección depende de la Subsecretaría de Forren 

to Industrial, Dirección General de Fomento Industrial; una-

solicitud de aprobación en principio. 

Esta solicitud está contenida en las formas IM-1 - -

(ver anexo 9), y está dirigida al C. Secretario de Patrimonio 

y Fomento Industrial, Dirección General de Fomento Industrial, 

Subdirección de la Industria Fronteriza y Maquiladora. 

Esta solicitud debe contener los siguientes datos; -

con respecto al solicitante: 

1. Nombre y/o razón social del solicitante conforme a las le-

yes mexicanas. 

2. Domicilio: de la planta y para oír notificaciones. 

3. Monto del capital social. 

4. Composición y origen del capital social. 

5. Monto del programa de inversión en activo fijo. 
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Con respecto al producto debe contener su'aombre, su 

uso y aplicaciones; pagos de tecnología, regalías, etc; paí--

ses a los que se exportará. Si son empresas textiles además-

deberán incluir la categoría a que pertenecen los productos;- 

el monto 	de yardas cuadradas para cada producto solicitado-

y el tipo de tejido, uso y composición procentual de la tela. 

Con respecto a la operación deberá contener lo si--

guiente: 

1. Detallar en anexo, 	por cada unidad de producto que se vaya 

a 	fabricar 	o procesar, 	la cantidad 	y valor de 	las materias 

primas o componentes que se utilizarán. 

Proceso que se 	realizará del producto, 

3.  Procedencia de 	las materias primas. 

4.  Volumen y valor de cada uno da 

nales. 

las 	materias 	primas 	nacio-- 

5.  Volumen y valor de cada una de las 	materias 	primas 	importa 

doras que 

salir del 

se emplearán 	semestralmente 	en 	la operación, 	al- 

país 	semestralmente. 

o. Valor del producto 	al 	salir del país 	semestralmente. 

7. Valor agregado que se incorporará a las materias primas --

importadas temporalmente por semestre. 

S. Relación del personal ocupado de nacionalidad mexicana, 

por etapas.. 

9. Programa de exportación. 



1 20 

10. Duración del ciclo de maquila. 

Todos estos documentos deben entregarse con tres co-

pias autógrafas, además deben ser precisos en su información, 

la menor duda en relación a ellos puede ser resulta por SEPA 

FIN, en el departamento correspondiente. 

Además de esta solicitud de aprobación en principio, 

se debe presentar un cuestionario de información básica que -

se otorga a los solicitantes bajo el rubro (le forma 11-2 (ver 

anexo 10), este cuestionario consta de cuatro capítulos; en -

el primero se pide información general; a saber: nombre de la 

empresa, registro federal de causantes, registro de inversio-

nes extranjeras, registro nacional de la industria maquilado-

ra; localización de la planta, con dirección, teléfono, muni-

cipio y entidad, mencionando si es planta nueva o apliación. 

También debe contener la mención de los productos o-

producto que se fabricarán o ensamblarán, señalando el procen 

taje que representa cada uno en el valor de su producción to- 

tal. 	Deberá señalarse también, el nombre, domicilio y teléf° 

no del representante legal o persona autorizada para efectos-

de trámite ante SEPAF1N.. 

El monto y estructura del capital social mencionando 

el nombre, nacionalidad y participación de cada uno de los --

socios, considerados en la última asamblea. Asimismo se debe 

rá proporcionar el nombre, nacionalidad y puesto de los fun—

cionarios de la empresa y su fecha de constitución como socie 

dad mercantil. 

La mención de las sociedades extranjera o mexicanas-

a las que la empresa compra insumos ycompetentes o vende el -

producto procesado, señalando también su actividad y partici- 
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pación porcentual. 

Mención de las sociedades extranjeras con quien tie-

ne contrato de maquila o relaciones de matriz-subsidiaria, in 

cluyendo nombre y dirección. 

En el segundo capítulo, Operación y Programa de Ma--

quila, se solicita la mención de los usos o aplicaciones por-

tipo de producto; pagos de tecnología, regalías, etc. (si - 

existen); países a los que se exporta y descripción de cada -

una de las etapas del proceso productivo, por artículos o fa 

milias de productos. 

Se debe proporcionar la duración del ciclo de maqui 

la; los porcientos, cantidades, valores de las mermas y des-

perdicios que se solicitan sobre las importaciones a realiza 

por ciclo de maquila; el total general sobre el valor agrega 

do nacional que se incorporará a las materias primas importa 

das temporalmente por semestre y el grado de integración na-

cional general del programa de maquila, obtenido de la si---

guiente forma: 

Se suman los valores correspondientes a materia pri 

ma nacional, mano de obra directa, mano de obra indirecta, • 

energía eléctrica nacional, combustible nacional, materias de 

empaque nacional, depreciación (no exedyrá del 101 del valot 

de los anteriores conceptos); y el resultado nos dará el sul 

total A. 

Los gastos de administración, de venta, (explicando 

sus conceptos debidamente en anexos) y la utilidad sumados 

nos da el subtotal B. 
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El subtotal C, se obtiene sumando las materias pri--

mas extranjeras, los materiales de empaque extranjeros y la -

energía eléctrica y combustible extrajeras usadas. 

El grado de integración nacional se obtiene dividiera.  

do el subtotal A entre la suma de los subtotales A, 11 y C. 

Este cuestionario también debe contener la mención -

del programa de maquila por producto o familias de productos, 

así como la descripción de la maquinaria y equipo necesario,-

mencionando si es nacional o extranjero, su valor total, el -

país de origen y si es nueva o usada. 

El capítulo II solicita la información sobre inver--

siones y empleos, especificando si esta es en edificio o ins-

talaciones, terreno maquinaria y equipo, capital de trabajo y 

otros, debiendo proporcionar datos para el primer año y segun 

do año de funcionamiento; también se debe entregar un calenda 

rio de generación de emplos diciendo el tipo de mano de obra-

directa e indirecta requerida, la nacionalidad de esta y su - 

forma de generación, en 4 semestres. 

El IV capítulo, De los Anexos, solicita copia certi-

ficada del acta constitutiva de la sociedad, y las modifica—

ciones de la misma; copia de la clave del Instituto Mexicano-

del Seguro Social; copia del arrendamiento o compra-venta o 

fideicomiso del local; contrato colectivo de trabajo; copia -

del último balance presentado a su consejo de administración; 

contrato de maquila debidamente legali.zado y copia del poder-

legal que acrédite el representante legal de la empresa ante-

SEPAFIN. 

Estos documentos deben ser presentados con tres co--

pias autógrafas de todos los documentos y sus anexos respecti 
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vos; para las ampliaciones de los programas de maquila sola--

mente es necesario presentar la información solicitada en los 

capítulos II y III, de la forma 1M-2, además de indicar cual-

quier modificación al capital social o al constitutivo de la-

sociedad. 

La forma IM-3, (ver anexo 11), es la solicitud de --

autorización de importación temporal de materias primas; se -

dirige a la misma dependencia de SEPAP1N, que las anteriores-

y se proporciona el nombre y domicilio de la empresa; la reta 

ción de materias primas, partes o componentes a importar, de-

tallando la cantidad, unidad de medida (Kg. mts. etc.), el --

concepto, valor unitario y el valor total; se debe mencionar-

la aduana de entrada y la suma total en dinero de estas impor-

taciones y debe presentarse por triplicado, enexando los com-

probantes de importaciones previas. 

Para las maquiladoras de ropa, existe la forma 1M-31 

(ver anexo 11), la cual es una solicitud de importación tempo-

ral de materias primas de carácter temporal, solo para estas; 

y exisge el nombre de la empresa la clave de estas en el re- 

gistro; el domicilio y la aduana de entrada se debe propor--. 

cionar una relación detallando la cantidad, unidad de medida 

concepto, valor unitario, valor total en número y letra y su 

equivalente en tipo y cantidad de prendas a ensamblar; tam--

hién se debe presentar por triplicado, anexando loscomproban 

tes de exportación de importaciones Lempo irles previas. 

La solicitud de autorización de importación tempora 

de maquinaria y equipo se da en la forma 1M-4 (ver anexo 12) 

y debe contener la relación de maquinaria y equipo herramen-

tal, dela] !ando la cantidad, nombre, valor uni tario y total; -

así cuino la aduana de entrada y la 1;inna Iota] del valor de 

los conceptos señalados, al igual que la•. domas formas, debí 
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presentarse por tripli:ado. 

Para las maquiladoras de ropa existe en este sentido 

la forma IM-4T (ver anexo 12), y esta la deben proporcionar 

por triplicado los interesados, señalando la cantidad, tipo 

de maquinaria y descripción técnica; valor unitario y total y 

el equivalente en prendas. 

Para la solicitud de aprobación en principio, o en su -

caso, la solicitud de aprobación definitiva del programa de ma 

quila, la empresa elabora las formas anteriores y las presen-

ta ante la Subdirección de la Industria fronteriza y Magulla-

dora; si la empresa esta en la franja fornteriza debera pre--

sentar estas formas ante el representante de SEPAFIN, en la -

frontera. 

Tanto el representante de SEPAFIN, en la frontera, -

como la subdirección mencionada, cada uno en su caso, analiza 

ran la documentación, pudiendo consultar a otras dependencias, 

en el caso de las empresas de la frontera el representante de 

SEPAFIN aprueba el programa y hace las comunicaciones a la --

aduana fronteriza la que autoriza las importaciones y se lo -

comunica a la empresa. 

En el caso de las empresas del interior, la subdirec 

ción mencionada elabora y pasa a firma lo!: oficios de aproba-

ción del programa y de las importaciones temporales, así como 

las comunicaciones a la aduana y a la empresa. 

La Dirección General de Fomento Industrial es la en-

cargada, a través de su titular, de firmar la aprobación del-

programa, también esta Dirección opina las importaciones y se 

lo comunica a la Dirección General de Aduanas, para que auto-

ri:e las importaciones temporales, comunicandolo a la aduana- 
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que corresponda. 

En el caso de que se soliciten importaciones no di--

rectamente comprendidas en el ciclo de magulla, se turnan es-

tas a la comisión intersecretarial para el fomento de la in--

dustria magulladura, por la subdirccción de la industria fron 

teriza y maquiladora y/o por el representante de SEPAFIN, en-

la frontera, CDM1FIM (Comisión Intersecretarial para El Ponen 

tu de La Industria Maquiladora), dictaminara con respecto a -

estas importaciones y se lo comunicara a la Dirección General 

de Aduanas la que autorizará la importación temporal y se lo-

comunicara a la aduana de entrada. 

Para mayor claridad del flujo en estos tramites, fa-

vor de ver el flujograma anexo bajo el no. 13. 

Para efectos de internación y residencias del perso-

nal extranjero necesario para el funcionamiento de estas em—

presas, SEPAFIN, solicitará a la Secretaría de Gobernación -

que expida, atravez de la Dirección General de Población, los 

permisos necesarios para estos, en la brevedad posible. 
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4.5 MARCO LABORAL DE LAS MAQUILADORAS 

Las empresas maquiladoras como toda empresa en la --

cual existe una relación laboral, se encuentra sujeta a las 

disposiciones que marca la Ley Federal del Trabajo, sin embar.  

go cabe hacer la aclaración que el objeto de estas empresas,-

como se mencionó en los capítulos anteriores, es la reducción 

de los costos a travéz de mano de obra barata lo que las obli. 

ga a la búsqueda de este ahorro a través del uso y abuso de 

la fuerza de trabajo contratada. 

Durante la crisis del mercado internacional de - - -

1974-75 la producción de estas empresas se vió amenazada, re-

percutiendo en el cierre de varias plantas y el recorte de --

personal de otras tantas, esto fue usado por los empresarios-

estadounidenses para exigir al gobierno federal mayores incen 

tivos, bajo la amenaza del cierre masivo de estas plantas en-

sambladoras. 

El gobierno federal decidió ceder en varias de sus -

peticiones y en junio de 1975 este anunciaba un nuevo plan de 

incentivos para las maquiladoras y que desde luego nombraban 

la posición de los empleados, siendo estos los directamente 

perjudicados. 

"A partir de aquella fecha, los obreros obtenidrían-

el estatuto de trabajadores de planta luego de 90 días de tra 

bajo en lugar de 30- y aquellos que fueran ineficientes po— 
li)/ 

drían ser despedidos sin indemnización" 

10/ Arriola Wong Mario "El Programa Mexicano de Maquilndoras 
Una Respuesta a las Necesidades de la industria Norteame 
ricana" Cologi,o do México. México 1978. pp. 94-95. 
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Hacer un estudio de la situación de los trabajadores 

de las maquiladoras presenta dificultades reales difíciles de 

sobrepasar; la falta de información general y actual limitan-

los intentos de dar una visión global del problema, por lo --

tanto, las opiniones vertidas en el presente inciso pueden pe.  

car de limitadas. 

A finales de 1977 se elaboró una investigación de cam 

po por la Doctora Mónica Claire Cambril 	en donde se en-- 

cuestaron el 19.3% del total de maquiladoras en Tijuana D.C., 

esto es 17 de las 88 maquiladoras existentes, y los resulta--

dos arrojados son los que sirven de base para el presente es-

tudio. 

Con respecto al salario, la Ley Federal del Trabajo-

en su art. 90 nos dice que "El salario mínimo es la cantidad-

menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los ser 

vicios prestados en una jornada de trabajo"; en su artículo -

84 esta Ley nos dice que el salario se integra por cuota dia-

ria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comi-

siones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o -

prestación que se page al trabajador por su trabajo. 

El art. 83 de la misma ley nos dice que este se fija 

por unidad de tiempo, unidad de obra, etc; el art. 85 mencio-

na que en el caso de que se fije por unidad de obra, será tal 

que en una jornada de ocho horas de por resultado el monto --

del salario mínimo por lo menos; el art. 3 nos permite que se 

establezcan distinciones por motivo de raza isexo, edad, etc;-

en el art. 51 se nos dan las causas de rescici(in de la rela—

ción de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, y una 

11/ Gambrill, Mónica Claire. Op. Cit. p. 39. 
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de estas es no recibir el salario correspondiente en la fecha 

o lugar convenidos o acostumbrados; y así podemos encontrar 

disposiciones al respecto en esta ley en los artículos 101, 

91, 66, 67, 68, 323, 327, etc. 

En lo encuesta antes mencionada se encontró que de -

224 trabajadores entrevistados 41 de ellos ganaban menos del-

mínimo, abarcando esta muestra los casos desde costureras - -

ensambladoras que ganaban menos del mínimo, o sea un promedio 

de S450 semanales hasta carpinteros que percibían 1,2,500.00a la - 

semana. 

La distribución del salario en las maquiladoras se -

relaciona íntimamente con los factores socio económicos bási-

cos de sexo y edad, siendo las mujeres y los jóvenes los me--

nos priviligiados, violando lo establecido por el art. 3 de -

la Ley Federal del Trabajo; también influye el tipo de maquí-

ladera, por ejemplo en las maquiladoras electrónicas, se con-

trata con un régimen de jornada fija de ocho horas con un pa-

go de salario mínimo generalmente, sin excluir la eventuali-

dad de horas extras con o sin pago de ellas, sin embargo exis 

te un estandard de producción de X número de operaciones al -

día que de no complirse son motivo de despido sin responsabi-

lidad para el patrón. 

Las empresas de ropa, en cambio, fijan su salario en 

base a un sistema de producción a destajo, dándose un precio-

por pieza, así, el monto del salario depende en absoluto del-

precio por pieza, de la abundancia del trabajo, de la disposi 

ción del trabajador de prolognar su jornada más allá de lo --

normal, y de que la operación de ensamble sea buena, ya que -

existen prendas de fácil ensamblado con precios altos y pren- 

das de difícil ensamble con precios bajos. 	Lo estas empresas. 

"no se garantiza, conforme a la Ley, que el trabajador deven- 
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ga el salario mínimo cuando menos; tampoco se otorga un día de des- 

canso 12/  semanal con goce de salario"  

En las maquiladoras que se dedican a diversos proce-

sos,desde pulido de rhines de automóvil hasta ensamble de par 

tes para la aviación, se usan para fijar el salario ambas for 

mas por cuota fija y a destajo. 	los trabajadores cuyos sala- 

rios se calculan en base a unidad de obra "suelen trabajar --

horas extras, sin aumento alguno de precio por pieza, después-

de cumplir con la jornada de ocho horas. Estas horas extras-

o la falta de ellas, es lo que determina si el salario va a 

caer en la categoría de menos o más del mínimo". 11/  

Si bien es cierto que existen salarios mínimos prole 

cionales, entre ellos por ejemplo el de las costureras, que -

en 1977 era de $ 4209.60 semanales, estos no se aplican para-

esta industria ya que ante la amenaza del .sierre de estas em-

presas el Gobierno decidió eximirlas de esta obligación. 
11/ 

Existen muchas formas y métodos de los cuales se va-

len los empresarios para no pagar el sueldo mínimo y en algu-

nos casos para disminuir los existentes, en el caso de las rna 

quiladoras de ropa, por ejemplo, el precio que se paga por ca 

da prenda ensamblada, además de que se fija unilateralmente -

por el patrón, éste, reduce el precio de la prenda, argumen--

tando una baja en el mercado y obligando al trabajador a lapo_ 

rar más tiempo para ganar la cantidad que antes devengaba. 

En las compañías que funcionan con cuotas de produc-

ción y salarios fijos, se ha dado el caso en el cual la campa 

12/ ídem. p. 40. 

13/ Idem. p. 40. 

14/ 

 

Idem p. 41. 
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fría ofrece un incentivo monetario por cada pieza que sobrepa-

se la cuota fijada, logrando en algunos casos un aumento del-

100% de su producción, para luego aumentar la cuota fijada al 

nivel alcanzado bajo insentivos, reduciendo el salario practi 

comente a la mitad. 

Otro "truco" utilizado, es la conversión de la empre 

so en cooperativas, en este caso, el patrón ahorra los adeu--

dos de la compañía contraídos con el seguro social, lnfonavit, 

gobiernos federales estatales y municipales, para luego cam---

biar el régimen de la compañía a cooperativa, y como los tra-

bajadores cooperativistas no son responsables de los adeudos-

de sus antiguos patrones, la ganancia lograda es bárbara, y -

debido a que los patrones son los titulares de los contratos 

de magulla o tienen la capacidad de obtenerlos, "Los coopera-

tivistas no son más independientes que cuando estaban legal-- 
15/ 

mente subordinados a sus patrones". -- 

Otro factor importante, que causa estragos en las --

economías del trabajador son las devaluaciones de nuestra mo-

neda nacional, ya que gran mayoría del abastecimiento de los-

productos de primera necesidad por parte del obrero se reali-

zan "del otro lado", en tal virtud, cada vez que el precio --

del dólar aumenta es más dificil obtener estos productos, por 

otro lado estas devaluaciones constituyen un aliciente para -

la industria maquilera pues sus utilidades son en dólares y -

sus gastos salariales y de operación lo son en pesos. 

Con respecto a los derechos laborales que deben dis-

frutar los trabajadores y la realidad de estos en las maquila 

doras podemos clasificarlos en tres rubros generales; dere—

chos que atañen a la seguridad social, tus que implican un -- 

1S/ lelem, p. 13. 
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gasto monetario pagado directamente por la empresa al trabaja 

dor y aquellos que se refieren a la duración Je la relación -

de trabajo. 

La mayoría de los trabajadores de las maquiladoras --

son afiliados al régimen del Seguro Social; aún los que traba 

jan en cooperativas suelen estar inscritos, pero pagan el 	- 

100$ de sus cuotas. Las excepciones a la regla son difíciles 

de cuantificar porque no se concentran en cierto tipo de ma--

quiladoras, existe un número más o menos reducido de trabaja-

dores que todavía no han sido inscritos en el IMSS, o que se-

han dado de baja a pesar de continuar la relación de trabajo. 

Generalmente el patrón tarda uno o varios meses en dar de al-

ta a un trabajador nuevo y cuando la empresa no ocupa tempo--

ralmente los servicios de algunos trabaja res, los manda a -

sus casas a 'descansar' y los da de baja en IMSS. Los patro-

nes no suelen cumplir sus obligaciones para con los trabajado 

res en lo que a maternidad y accidentes se refiere, a saber: 

no permitir que las mujers embarazadas trabajen, pagar el 20% 

del salarlo que no cubre el IMSS durante los tres meses de --

incapacidad, permitir que se dedique dos períodos de inedia -- 

hora a la lactancia del recién nacido durante los tres meses-

posteriores a su regreso al trabajo y, con relación a los ac- 

cidentes de trabajo, reinstalar a los trabajadores accidenta-

dos en sus mismos puestos de antes y/o con el mismo salario -

anterior. 

Las disposiciones legales referentes a los derechos -

varios que implican un gasto monetario pagado directamente --

por la empresa al trabajador, se especifican en la Ley Fede—

ral del Trabajo en los artículos oh, 69, 71, 73, 74, 79, 80,-

81, 87, 106, 117, 122, y demás relativos o aplicables y éstos 

se refieren a un día de descanso por cada seis laborados, te-

niendo durante el año seis y siete días festivos de de:',eartsw 
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obligatorio; pago de horas extras; vacaciones pagadas seis - 

días por año aumentando anualmente en dos días hasta llegar a 

doce, después del cuarto año el período aumentará en dos días 

por cada 5 de servicio; prima vacacional no menor de 25%; ---

aguinaldo de quince días de salario por lo menos, o su parte-

proporcional y reparto de utilidades. 

En relación a los primeros, podemos observar que el-

artículo 123 frac. XIV de la Constitución nos dice que los pa 

trones son responsabLes de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales de sus trabajadores, y deberán pa-

gar la inmdemnización correspondiente, misma que subsiste aún 

en el caso de que se contrate a través de un intermediario. 

La fracción XV, del ordenamiento antes citado obliga 

al empresario a observar los preceptos legales de higiene y -

seguridad en las instalaciones; la fracc. V constitucional --

del mismo artículo, otorga las garantías relativas a mujeres-

embarazadas y la protección de sus obligaciones naturales de-

madre. 

Estas obligaciones de seguridad social han sido su—

brogadas casi en su totalidad por el Instituto Mexicano del -

Seguro Social, siempre y cuando el patrón haya ciado de alta - 

al trabajador y esté al día en el pago de sus cuotas. 	Si por 

alguna razón el trabajador no está cubierto por el Seguro So-

cial, o si éste paga sólamente una parte cuino es el caso de -

la maternidad, la oblitación recae directamente sobre el pa--

trón, quien pagará el 100% de la cuota para aquellos trabaja-

dores que ganan el salario mínimo y el 50% para aquellos que -

ganan más del mínimo. 

Dicha cuota varía según el salario que recibe el tra 

bajador y según los riesgos involucrados en el trabajo: entre 



133 

más gana el trabajador, más alta es la cuota que se comparte-

entre él y el patrón: entre más accidentes de trabajo y más -

enfermedades profesionales existan en una industria, será más 

alta la cuota por trabajador. 

Estas prestaciones, con excepción del reparto de - -

utilidades, están bien arraigadas en la práctica obrero-patro 

nal, de las maquiladoras ya que los trabajadores saben que --

tienen derecho a éstas y por lo tanto resulta dificil violar-

las flagrantemente. Todos los trabajadores tienen un día de-

descanso, pero no todos los disfrutan con goce de salario, en 

especial aquellos que trabajan a destajo. Los seis o siete -

días obligatorio al año son respetados. 

En relativamente pocas compañías que trabajan con -- 

jornada fija no se paga el tiempo extra, sin embargo, en aque 

lías que trabajan a destajo existen problemas de falta del pa 

go de tiempo extra trabajado, una gran cantidad de esos traba 

jadores laboran con frecuencia horas extras, a veces por deci 

sión propia (ya sea para sacar el salario mínimo o para supe- 

rarlo), y a veces porque el patrón así lo requiere; jamás se-

les paga doble o triple. Con respecto a las vacaciones, este 

derecho no se niega, sin embargo existen problemas con rela—

ción al procedimiento de su fijación y en los casos de separa 

ci6n, antes de aprovecharlas. A veces hay casos de discrepan 

cia sobre la antiguedad del trabajador, debido a las diversas 

formas de contratación y a que el patrón no entrega anualmen-

te una constancia qué contenga este dato; consecuentemente re 

sulta difícil determinar el período en el cual el trabajador- 

deberá tomar sus vacaciones. 	Por lo mismo, resulta difícil - 

cuando el trabajador se separa de la empresa, que demuestre • 

qué parte del período vacacional y su prima le corresponde, -

conforme a su antiguedad. 
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El aguinaldo se respeta en la gran mayoría de estas 

empresas, excepto en las cooperativas porque no es obligato—

rio dicha.prestación. 

El reparto de utilidades rara vez se paga, esto en -

virtud de que la utilidad se mide a través de la renta grava-

ble con el Impuesto Sobre la Renta, y las empresas magullado-

ras en sus declaraciones sobre el mismo registran pérdidas, - 

por lo tanto no hay ninguna utilidad que repartir. 

La tercera categoría de derechos laborales, aquellos 

que atañen a la duración de la relación de trabajo, es la más 

problemática; dicha categoría incluye una gama de normas so--

bre la contratación, al ascenso, los derechos de antiguedad,- 

la capacitación y adiestramiento del personal. 

Con respecto a los factores, la Ley Federal del Tra-

bajo en su Artículo 15.1 con fundamento constitucional en la --

fracc. XIII del artículo 123, 'nos dice que se deben preferir-

a los trabajadores mexicanos sobre extranjeros ya los que ten 

gan mayor antiguedad, tengan a su cargo una familia; y a los-

que estén sindicali..ados sobre los que no lo estén. 

Las noTillas generales sobre quienes tienen derecho de 

llenar vacantes o puestos de nueva creación se especifica en-

los artículos 157 y 159 de la Ley Federal del Trabajo, y el -

derecho de capacitación se otorga en el artículo 153-A, E, --

donde dice que "todo trabajador tiene el derecho a que su pa-

trón le proporcione capacitación o adiestramiento en su traba, 

jo, que le permita mejorar su nivel de vida y productividad,." 

Uno de los principios fundamentales del derecho labo, 

ral es garantizar la estabilidad en el trabajo, mediante el - 

cual se intenta dar un carácter permanente a las relaciones - 
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del trabajo. Los objetivos de la estabilidad son asegurar a-

cada trabajador el derecho de permanecer en su trabajo, mien-

tras subsista la materia del mismo, y di cumpla con sus obli-

gaciones; a corto plazo estos objetivos son garantizar el de-

recho de antiguedad, del cual derivan prestaciones tales co--

mo: recibir una indemnización mínima de tres meses en caso de 

despido injustificado, tener preferencia para los ascensos, -

tomar vacaciones más prolongadas, y prima de antiguedad de 12 

días por año (art. lo2 Ley Federal del Trabajo). 

El artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo especi-

fica que la relación de trabajo siempre será por tiempo inde-

terminado, a menos que el contrato sea por tiempo u obra de--

terminados, también regula las instancias extraordinarias en-

las cuales el patrón o el trabajador pueden rescindir el con-

trato sin responsabilidad para uno u otro, salvo estas excep-

ciones el único motivo normal por el cual el patrón puede des 

pedir al trabajador sin indemnización es por engaño de este -

último (art. 47 fracc. 1 LF.T.), o del Sindicato al recomen-

dar con capacidades, aptitudes o facultades que no posea; en -

este caso el patrón tiene 30 días para percatarse de las habi 

lidades del asalariado o despedirlo en su caso sin indemniza-

ción. 

Anteriormente, en este inciso mencionamos que en la•; 

empresas del giro de magulla se obtuvo que estos treinta días 

de contratación a prueba se elevaran a 90, de esta forma cada 

noventa días se despide al trabajador y uno o dos días des---

pués se vuelve a contratar, evadiendo los derechos derivados ,  

de la antiguedad en el trabajo y distorsionando el fin que 1 a 

Ley persigue al tratar de asegurar la permanencia en el traba 

jo. 
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Otra forma es a través de la contratación de 'even--

tuales' o trabajadores por tiempo u obra definidos, los que -

son contratados por un tiempo corto para después ser retira--

dos del trabajo y en algunos casos vueltos a contratar des---

pués de unos días, se han dado casos en que ciertos trabajado 

res tienen años trabajando en la misma empresa como eventua--

les, ahora bien, la diferencia de éstos es que "los trabajado 

res de planta son todos aquellos cuyo conjunto constituye la-

actividad normal y necesaria de la empresa o establecimiento, 

aquellos cuya ausencia haría imposible su funcionamiento, los 

que son indispensables para la obtención de los productos o - 

servicios . proyeetados, por lo tanto, aquellos sin cuya ejecu-

ción no podrían alcanzarse los fines de la negociación; los -

trabajos de planta son permanentes, lo que quiere decir que -

son los trabajos que constituyen la vida del negocio o esta--

blecimiento y cuya falta sería su paralización o muerte... y- 

la definición de trabajo eventual se formula generalmente en-

forma negativa, diciendo que es el que no satisface los requi 

sitos del trabajo de planta, pero puede agregarse que son los 

que cumplen actividades ocasionales, aquellos que no constitu 

yen una necesidad permanente de la empresa, como la instala—

ción o reparación de una maquinariao sustitución temporal de 

algún
16/ 

 trabajador de planta".  

Otro  mecanismo del que se valen estas empresas para-

deshacerse de trabajadores de planta, es la suspensión colec-

tiva de las relaciones de trabajo (art. 427 a 439 L.F.T.), --

que prevea la posibilidad de suspender, sin pago, parte o to-

do el perwnal durante un período de 6 meses, renovable, en -

caso de que existan las circunstancias de fuerza mayor, caso-

fortuito, o la incapacidad física o mental o muerte del pa--- 

1 1 ,  16/ Cueva, Mario de la. 	11 'Nuevo Derecho Mexicano del Traba 
jo'.' f,d. Porrna 3 ed. Méx. 1975. pp. 266-20. 
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trón, la falta de materia prima, el exceso de producción; la-

incosteabilidad de la producción, y la falta de fondos y su -

imposibilidad para obtenerlos. 

Ahora bien, los trabajadores de bape casi siempre --

son mexicanos, aunque no así los de nivel administrativo; no-

se dá preferencia a aquellos que tienen a su cargo una fami--

lia, sino a aquellos que no son el único sostén de su familia. 

Con respecto a la antiguedad que posee el trabajador 

en la empresa, en vez de favorecersele en su empeño por aseen 

der de puesto, parece contribuir a lo contrario: entre más an 

tiguedad tenga el trabajador, obtiene menos salario , más sus.  

pensiones y su trabajo es menos calificado. Los trabajadores 

generalmente no están informados del cuadro general de anti--

guedad del personal ní tampoco de la lista ascendente de pues 

tos de trabajo, por lo tanto, éstos no disputan su derecho a-

un puesto superior al que desempeña. Tampoco existen cursos-

de capacitación y adiestramiento de las maquiladoras que pre-

paren a los trabajadores para asumir mejores puestos. 

En cuanto al derecho que confiere la antiguedad del-

trabajador para permanecer en su trabajo, la realidad de las- 

maquiladoras es compleja y cambiante. 	En relación con los -- 

Contratos .i prueba, como se había mencionado anteriormente, -

la industria de la maquila negoció una concesión especial del 

gobierno: para el caso de las maquiladoras se extendió el pla 

zo de empleo sujeto a comprobación de aptitudes de 30 a 90 -- 
17/ 

días. -- 

17/ Para Mayor Información Consultar las Pevistas "ExpansitliP 
de abril de 1975. y°North American Conpress OnLatin Ameri- 
ca': 	lp . Cit. 
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Esto significó que después de trabajar tres meses, 

el obrero no contaba, en definitiva con su trabajo y podía --

ser despedido sin las pruebas de engaño requeridas por la Ley 

y sin responsabilidad para 4a empresa. Se suele hacer "des--

cansar" al trabajador durante algunos días, si el empresario-

lo considera necesario y conveniente lo contrata nuevamente a 

prueba por otro período igual y así sucesivamente. 

Gran parte de estas empresas, contratan a mucho de -

su personal de esta forma, ya que es la única que no crea res 

ponsahilidad para el patrón. 

Si se decide contratar al trabajador una vez que ha-

ya pasado por los períodos a prueba antes mencionados, se ha-

ce con un contrato de trabajo por tiempo definido u obra fija 

ya que según las maquiladoras, cada pedido que reciben delex-

tranjero, constituye un trabajo independiente, de naturaleza-

temporal, a pesar de que han sido creadas con el único fin de 

surtir estos pedidos, y además tienen años haciendolo. Estos 

pedidos pueden fluctuar en forma ascendente o descendente, pe 

ro había que ver hasta que punto toda empresa está sujeta a - 

variaciones semejantes, cuando dichas variaciones se deben a-

la falta de capacidad administrativa de conseguir y programar 

el trabajo, y hasta que grado la empresa matriz extranjera -

carga todos sus costos de inestabilidad a la maquiladora fi--

lial mexicana. 

A pesar de la importancia en el trabajo de "planta", 

ésta no garantiza la estabilidad laboral puesto que existen -

una serie de practicas en la industria de la magulla que aten 

ta directamente en contra de la permanencia de la relación de 

trabajo. La más notoria es el cierre repentino de estas em—

presas sin liquidar sus deudas ni indemnizar 3 sus trabajado-

res. 
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"Existen casos de maquiladoras que indemnizan a su -

personal antes de irse, como un gesto de buena voluntad y ho-

nestidad, pero son contadas las empresas de este tipo, en la• 

mayoría de los'casos se cierran intempestivamente aún sin ha-

ber pagado salarios deVengados; no os extraño que dejen tam—

bién deudas en el 1MSS, Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-7  

tilico, el Hipodrómo de Tijuana, las licorerías locales, etc". 
18/ 

En estos casos, las maquiladores pueden dejar en Mé-

xico parte o la totalidad de su maquinaria, la cual se vende-

en subasta para pagar los créditos á los trabajadores, pero -

generalmente la maquinaria es obsoleta y se encuentra en ma--

las condiciones, por lo tanto, no abundan compradores; suele-

suceder que el único que concurse en la subasta es el repren-

tante del antiguo dueño de la maquiladora, frente a esta si—

tuación, los trabajadores ocasionalmente, optan por quedarse-

con la maquinaria y formar una cooperativa de producción. 

Muchas veces la maquinaria ni siquiera es propiedad-

de la ma(iiladora sino que es rentada, por lo tanto, los tra-

bajadores no tienen derecho sobre ella y quedan desprotegidos- 

totalmente. 	De noventa y siete maquiladoras entrevistadas en 

Tijuana, cincuenta y cinco de ellas rentan la maquinaria, con 

tra cuarenta y dos que trabajan con maquinaria propia. 
11/ 

Las 	ie.lishmies definitivas no 	c realizan sólo cuan 

do se cierra la empresa, sino también cuando el trabajador no 

cumple con la cuota de producción, aún en aquellos casos de. - 

IS/ Cambrill-Monica-Claire. Op. Cit. p. 

19/ ldem. 52. 
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aumentos en la cuota originalmente requerida. hl procedimien 

to es sencillo, el patrón cambia la cuota y si el trabajador-

no responde se levanta una queja que se registra en la Junta-

Local de Conciliación y Arbitraje -con otros dos antecedentes 

de este tipo el patrón puede despedir sin responsabilidad al-

trabajador- o despide arbitrariamente al trabajador, inmdemni 

zandolo con una cantidad menor de la que le corresponde por -

Ley, basándose en el típico argumento que sería imposible que 

ganara un juicio legal en su contra, debido a sus mejores abo 

gatlos, el recurso de amparo, o la corrupción. 

Otro importante tópico con respecto a esta industria, 

son los accidentes y enfermedades que se producen dentro de -

la misma, y los más comunes son causados por el uso de produc 

tos irritantes o aquellos que producen polvos. El hecho de -

permanecer sentado durante una jornada entera y el ritmo ace-

lerado del trabajo; los accidentes más comunes son heridas en 

los dedos o manos o su pérdida. 

Según la tabla de enfermedades profesionales de la - 

L.F.T.,existen afeccipnes de trabajo causadas por subtancias-

quimicas o polvos, enfermedades de las vías respiratorias --

por inhalación de gases y/o vapores; afecciones provocadas --

por substancias químicas, enfermedades de la piel provocadas-

por agentes mecánicos físicos, quimicos o biológicos que ac--

túan como irritantes o que provocan quemaduras químicas; en-. 

fermedades del aparato ocular producidas por polvo u  otros --

agentes físicos, químicos o biológicos. 

Las enfermedades provocadas por la postura o ritmo -

de trabajo se da en los tipos de labores como aquellos en los 

que se reali...an presiones repetidas sobre determinadas articu 

(r3di1las: codo•;, hombros), trabajos que requieren 

de posturas for.*.adas como las de sastres o costureras. 	Las 



afecciones de neurosis derivadas de la fatiga industrial son-

sufridas por el siguiente tipo de trabajador: trabajadores ex 

puestos a ruidos y trepidaciones, aquellos expuestos a la re-

petición del mismo movimiento, y trabajadores que laboran a -

ritmos acelerados. 

En lo referente a la tabla de valuación de incapaci-

dades permanentes de la misma ley, se especifica el grado de-

incapacidad que representa para el trabajador, la pérdida de-

diferentes miembros del cuerpo; la pérdida completa de la mo-

vilidad articular, de las rigideces articulares; de transtor-

nos funcionales por lesiones de nervios periféricos. También 

habla de la pérdida o disminución pemanente (cuando ya no pue 

de ser mejorado con anteojos) de la agudeza visual, en traba-

jadores cuya actividad sea de elevada exigencia visual, y aún 

cuando sea de exigencia visual mediano o baja. 

Se necesita un estudio amplio y objetivo para deter-

minar la generalidad y gravedad de las enfermedades de traba-

jo en la industria de la maquila, sin embargo "un indicador -

global sobre la incidencia de enfermedades en la maquiladora-

es el hecho de que, en los años '73-71' la demanda de servi--

cios del itSS de Tijuana, que provenían principalmente de las 

maquiladoras, era excesiva para las instalaciones existentes-

y fué necesario construir otro hospital". -11/ 

A grandes rasgos se pueden indentificar ciertas en--

fermedades típicas de las tres ramas de la industria maquila-

dora, también hay algunos problemas comunes. El problema mé-

dico de mayor incidencia es la neurosis que se debe al ritmo-

y la monotonía del trabajo, ya que el trabajador tiene que --

automati:.arse, desconectarse, separar sus acciones de sus - 

20/ ¡dem p. 55. 
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conciencia para así, poder acelerar suficientemente su traba-

jo. 

Muchos accidentes se deben únicamente al cansancio del - 

brabajador; derepente falla el sistema de coordinación ineon-

ciente y ocurren accidentes aparentemente inexplicables, tam-

bién el ritmo y monotonía del trabajo provocan no sólo enfer-

medades en el sistema nervioso sino también toda una serie de 

enfermedades psicosomáticas. 

"Muchos trabajadores, sobre todo mujeres jovenes, se 

quejan frecuentemente de abuso dolores de cabeza, problemas -

digestivos, ronchas en la piel, asmas, dolores en el corazón, 

caída de pelo, desmayos, etc; a veces terminando de tratar --

un problema de estos, se desarrolla otro. Después de una se-

rie de tratamientos se dán cuenta que el medicamento mis clec_  

tivo para el caso el tranquilizante, finalmente se concluye -

que se trata de un transtorno psico-fisiológico, y se trans - 

fiere al paciente al departamento de psicología".-1/ 
 

Generalmente después de aproximadamente un año de --

trabajo, surge o empieza la "somatización" intensiva que con-

lleva a la histeria y a las enfermedades psicosomáticas, un -

dato que es importante destacar eti el siguiente: "También 

se ha observado que los más suceptibles a esta enfermedad, 

aunque no los ünicos, son las muchachas que han conservado la re 

lación tradicional de autoridad/sumisión, con los padres y 

los valores morales tradiconales, sobre todo en relación al -

sexo y matrimonio, a pesar de haber cambiado su función den—

tro de la esfera económica, por la de ser el principal sostói 

de la famíalia". 
92/ 

 

21/ Idem. p. 54. 

22/ 	Ibídem p. 54. 
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Otro problema médico que es común en las magullado--

ras, y en todo el sector industrial mexicano, es la mala ali-

mentación, que produce condiciones de anemia y desnutrición --

que motivan desmayos, mareos y otros malestares que se deben-

al hecho que los trabajadores no desayunan y a mediodía el --

alimento que ingieren es el que se vende en los puestos móvi-

les frente a las fábricas y que no proporciona los elementos-

necesarios de toda dieta balanceada y nutritiva. 

Las maquiladoras electrónicas generalmente son loca-

les sin ventanas, iluminados por luz artificial, aire acondi-

cionado y música ambiental, sin embargo el ritmo acelerado de 

trabajo, los productos químicos usados y el ruido de las má--

quinas selladoras, motivan problemas serios de salud; los da-

nos causados a la vista son por dos factore!:, por la fijación 

de la vista en pieza minúsculas durante toda una jornada bajo 

lnz artificial, y en ocasiones con el agravante de vapores --

químicos o polvos; y por el uso excesivo del microscopio. 

"El adminstrador de la compañía dijo que creía impo-

sible que una persona trabajara más de dos 3ilaS en dicho pues 

to y solamente las más necesitadas se esforzarían en hacerlo. 

Este trabajo istichbondi requiere del uso Hmultáneo de ambos 

ojos, enfocados en el microscopio, ambas manos nulipulando por 

separado los dedos a la vez que se mueve la mano entera y el-

uso del pie que opera un pedal durante II horas al día y hasta 

que la trabajadora lo soporte". 1:
1/ 

Las condiciones físicas de las maquiladoras textiles 

son bastante semajentes entre sí y están muy por debajo de -- 

23/ Idem. p. 
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las electrónicas; los locales son bodegas grandes, a veces 

tienen ventanas pequeñas y no tienen aire acondicionado ni md 

sita ambiental. 

A parte de los problemas generales en todas las ma--

quiladoras, las costureras sufren de várices, atrofiamiento -

del riñan, y bursitis en el caso de las planchadoras, además-

del riesgo de perforarse los dedos con las agujas de coser de 

las máouinas. 

En las maquiladoras diversas hay desde las más segu-

ras hasta otras con un alto grado de riesgo, pero la falta de 

información me inhibe a hacer un comentario al respecto. 

Con las consideraciones anteriores, podemos observar 

que la Ley Federal del Trabajo es respetada en la medida en -

que el Gobierno esté dispuesto a imponerla y los trabajadores 

a reclamarla. Hasta ahora, ninguna de estas dos fuerzas han-

podido imponer la ley nacional por encima de interés particu-

lar, con la consecuencia de que siguen aumentando el ritmo --

del trabajo, la inseguridad del mismo, la neurosis y somatiza 

ción, y bajan relativa o absolutamente los salarios, las pres 

taciones y las condiciones de trabajo, el resultado final es-

que se deteriora necesariamente la calidad de la vida de esa:; 

personas, privándolas no solo de los beneficios económicos --

del desarrollo, sino también de la vida cívica de la ciudad;-

distorsionando de esta manera el desarrollo regional equili--

brado que, supuestamente, iba a ser favorecido por la indos--

tria maquiladora. 
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ANEXO 9 

FORMA 1M-1 

SOLICITUD DE APROBACION EN PRINCIPIO. 

C. SECRETARIO DE PATRIMONIO Y FONIEI•ITO !‘biliSrMAL. 
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL.. 
SUBDIRIXGION DE LA INDUSTRIA FRONTERIZA Y MAQUILADORA. 

HERMOSILLO No. 26-80. PISO. 
MÉXICO 11, D.F. 

Con base a h dispuesto por el Reglamento del Parrafo 3o. Jul 
Artículo 321 , l.:1 C-.5digo Adaancro de los Estados Unidos Mexicaios, 
cado 'en el "Diario Oficial" de la Fedura ..:ió:.i del 27 de Octubre de 1;71, 
venimos a tv)licitar a usted, su opinion favorable de nuestro pro,_Irwna 
actividaies para acogernos al Régimen de la Industria Maquiladora, con-
forme a los siguientes datos: 

I. DEL SOLICITANTE. 

1. Nombre y/o Razon Social del solicitante, coArarrne a I ts 
Leyes Isilxicanas: 

2. Domicilio: 
a) De la Planta: 
I)) Para oir Notificaciones: 

3. Monto del Capital Social: 
4. Cornp:)31::i0n y origen del Capital Social: 
5. Monto del programa Je ¡Aversión en Activo Fijo: 

II. DEL PRODUCTO. 

1. NOM:J:2 del producto: 
2. Uso y Aplicaciones: 
3. Pagos de Teznoloja, Rq,allas, etc.: 
4. Ibises a los que se 1:xputara: 
5. Las empr2sas textiles deberan incluir la sigui.ente información: 

a). Categoría a que pertenece (o) 	(o los) producto (s) en 
cuestión. 

b). Monto en ya.:dis calcinadas pira cada producto solicitado 
c). Tipo de teja), uso y composición porcentual de la tela. 

III. DE LA O: '::RACION. 

1. Detallar en anexo, por ca Ja WILlaki .1! pr . )lucto que S12 vaya a (al; 
car o procesar, la caAtidad y vil 	1 tu mAt2ri'15 primas o coi 
palenIeS 	3,' 



2. Proceso que se realizara al producto: 
3. Procedencia de laS materias primas: 
4. Volamen y valor de cada una de las materias primas nacionales 

que se emplearan semestralmente: 
5. VolOmen y valor de cada un de las materias primas importadas 

que se emplearan somestralmente en la operación, al internarse 
en el país: 

6, Valor del producto al salir del país semestralmente: 
7. Valor agregado que se incorporará a las materias primas impar 

talas temporalmente por semestre: 
8. Relación del personal ocupado de nacionalidad mexicana que ocu 

paran, por etapas. 
9. Programa de exportación: 

10. Duración del ciclo de magulla. 

LUGAR Y FECHA. 
ATENTAMENTE. 
NOMBRE DE LA EMPRESA. 
FIRMA ANTEFI RMA. 

Tres coplas autógrafas de todos los documentos. 



CUESTIONARIO DE INFORMACION BASICA. 
FORMA LM-2 

CARTULO 1. 

1l4PORMACION GENERAL. 

1.1. Nombre de la empresa; 
1.2. Registro Federal de Causantes: 

Registro de Inversiones Extranjartue: (*) 
Registro Nacional de la Industria Maquiladora (••) 
(o) Para inaquiladoras textiles o de coafecciOn. 
re) Para las existentes. 

ANEXO I 

LOCALIZACIU4 DIRECCION Y TELEFONO MUNICIPIO ENTic 

FLAUTA ACTUAL 
AMPLIACKIN 8 ( 	) 
NUEVA PLANTA( 	) 

1.3. Producto (a) qae fabricara ensamblara señalando el mrcentaje que representa (a 
de tmo en el valor de su producción total. 

1.4. Nombre, domicilio y telefcno del representante legal 3 varsona autorizada para 
tos de tramite anta esta Dependencia. 

1.5, Monto y estructura del capital social. 
1.5.1. Mento $ 	M. N. 
1. 5.2. EstructuFariraa-car 	raaraajero 	 c11 

1. 5.3, 

I ACCIONISTAS (II NACIONALIDAD 

  

I A RTICIP.  7 	

  

   

(•) Considerados en la ultimo asamblea. 
1. 5.4. 

PRINCIPA1.7.%  PUNCIONAIIRS DE LA EMPRESA. 
ICE 
	

PUESTG 	 NAcioNistinn 

1. 5.5. Indique la fecha de la constitucion de la sociedad: 
1.6. Mencione las sociedades extranjeras o rnexizanai a las que la empresa compra 

mos y componentes o vcade el producto procesado: 

AC"I'Mfbill- FATITTITM( 

1.7. Mencione las sociedades extranjeras con quien tiene contrato de magulla o retar 
de :n'Iris-subsidiaria, incluya nombre y dirección, 



CAPITUIA) II. 1:1'. LA OPERACION Y nci. PM:Gil/V/1A 	mAoug,,\, 

1;1, Uso (s) o aplicación (es) por tipo de producto. 
2.2. [vagos de tecnología, regalías, etc. (si procede). 
2.3. País (es) al (los) que se exporta 
2.4. Descripción %le cada una de las etapaS del proceso productivo por artículos o fanilll 

producto. 
2.5. Duración del ciclo de magulla. 
2.6. Ibrcicato, eitritidad y valor de las mermas y desperdicios que se solicitan sobre 1: 

portaclones n realizar (por ciclo de magulla). 
2.7. Total general cobre el valor agregado nacional que se incorporará a las materias 

mas impotintIcn temporalmente por semestre y grado de integración nacional gene 
del programo de inaquila distribuido como sigue: 

2.7 .1. Valor Agregado Nacional 
y valor total de la producción. 	Primer Semestre 	Segundo Semestre 
1) Materia prima nacional. 
2) Mano de obra directa. 
3) Mano de obra indirecta. 
4) Energía eléctrica (nacional). 
5) Combustible (nacional). 
6) Material de empaque nacional. 
7) Depreciación (no exedera el 

10%dcl total de los puntos an- 
teriores). 
Sub-Total "A" (1+213+4+5-16+7) 

8) Gastos de administración.* 
9) Gastos de venta.* 

10) Utilidad. 
Sub-Total "B" (8+9+10). 

11) Materias primas extranjeras. 
12) Materiales de empaque extran- 

jeros. 
13) Energía eléctrica y combusti— 

ble extranjeros. 
Sub-Total "C" (11+124-13) 

14) Valor total de la producción. 
(A +11 + C). 

• Explicar conceptos en anexo, 

2.7.2. Para obtener el grado de integración nacional, se torna el sub-total "A" y se dlvi 
tre la suma del Sub-total "A" con Sub-total "B" y con Sub-total "C". 

A 
Fórmula : Grado de integración NacionalA-7-i. gTr," 

2.8. Programa de magulla por producto o familias de productos 

	NTAL 	ACTUAL.  
CONCE PTO. 	 Primer 	Segundo 	Tercer Cuarto 1%141 

Semestre 	Semest re Semestre Semestre VA •' 
importa 
clones, 	Valor 

Valer arsega do nacional 

l'r 	 ittad 
Tota 	Valor. 



'2.9. Maquinaria y equipo para la inversión objeto de la solicitud. 

Descripción Técnica. Cantidacig Valor Total País de Origen Nueva 

- Nacional 
a)  

[ 

b)  
. c) 
- Extranjero  a) 
• b) 

c) 

2.10. Relación total por pral teto de materias primas, componentes industria es y mate 
auxiliares que utilizará 1 en el proceso productivo. 

Descripción 
Técnica. 

Por Unidad de 
Producto 

Total Primer 
Semestre. 

Tot ti Segundo 
Semestre. Princ 

Provc 
Cant. Valor 

Costo 
Unit. Cara. Valor 

Costo 
Sem. Cara. Valor 

Costo 
Sem. - .r177r71.11 

•Naciona les 
a)  
b)  
c)  
-Extranjeros 
a)  
b)  
c)  

Las empresas extiles deben ncluir la siguiente it formación por producto. 
2.11. Características generales de los productos. 

Productos 
Con ceptos. 

f....ategoria 
Textil 

U. S. A. 

Composición'Cipo 
ibreentual 
de la Tela. 

de 
Tejido 

Uso 
(Hombre 
Niño, -- 

etc. 

Información At 

nocenas Kilogramo 
Netos 

Producto A 

Producto 13 

Producto C" 

• 

• En caso necesario anexar tabla para otros productos. 



2.12. Capacidad maquinaria. 

Tipo de la maquinaria 
y descripción (mode'« 
los, características,- 
técnicas, etc. 

Cantidades 
Requeridas 

CAPACIDAD. 
er m 'u na ot 	por tipo nata. 

• 

2.13. Tiempo que utilizan para ensamblar 12 prendas (detallar fru.  producto). 
2;14. MI mero de horas que la empresa opera por dfa. 

CAPITULO HL INFORMACION SOBRE INVERSIONES Y EMPLEOS. 

3.1 . Calendario de inversión. 

Tipo de Inversión 
Total 
Actual 

PRIMER ANO. SEGUNDO AÑO:—
Cuarto Se it 'rimer Sem. Segundo Sem. 1creer Sem. 

Monto techa Ivro,ato fecha Monto fecha Monto fech 

Inversión fija 
Total. 

. 

Edificio e Iris Propias 
tala c iones. Rentadas 

Ter reno. Propk) 
Rentado  

Maq. y Equi 
P3. 

' Propia 
Rentado 

Otros. • 

Capital de trabajo • 

Inversión Total. 

• Especificar. 
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CAT'ITULO IV. ANEXOS. 

4.1. Copia certificafa del acta constitutiva de la saciada(' y las modificaciones a 
la misma. 

4.2. Copla de la clave en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
4.3. Contrato de arrendamiento o de compra-venta del local. 
4.4. Contrato colectivo de trabajo. 
4.5. Copia del Ultimo balance preseatado a su consejo do administracion. 
4.6. Copia dal Registro Federal de Causantes. 
4.7. Contrato do matratla. (debidamente legalizado). 
4. 8. Copia da! podar legal que acredite al representante de la empresa ante esta deper 

denla. 

LUGAR Y 17 INIIIA 
ATENTAMENTE. 
NOMBRE DE LA f'.MPRESA. 
FIRMA Y ANTEFIRMA. 

Tres copias autógrafas Je codera los documentos y sus anexos respectivos. 

Nota: 	Para cada ampliación del programa de magulla se debe presentar Cinica - 
mente la infbrmacion solicitada en los capitulos 11 y in de esta forma, -
así como indicar cualquier mcdIrIcacion al capital social o al constituti-
vo de la sociedad. 



VORMA IM-3. 	 ANEXO 1 

SOLICITUD DE AUfORIZACION DE IMIORTACION TEMPORAL DE MATERIA 
PRIMAS. 

C. SECRETARIO DE PATRIMONIO Y , 
FOMENTO INDUSTRIAL. 
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL. 
SUI1DIRECCION DE LA INDUSTRIA 
FRONTERIZA Y MAQUILADORA. 
HERMOSILLO No. 20-80. PISO. 
MEXIW 11, D.F. 

NOMBRE DE LA EMIRESA 

DOMICILIO 	, 	• 
• 

SOLICITA LA IMIORTACION TEMPORAL DE LOS BIENES QUE ABAJO 
DESCRIBEN CON BASE EN EL PROGRAMA DE PLANTA MAQUILADDRA 
TIDO A SU CONSIDERACION 

• 
RELACION MATERIAS PRIMAS, PARTES Y/0 COMPONENTES. 

. CANTIDAD UNIDAD DE 	CONCEPTOS VALOR 	VALOR 'I' 
MEDIDA 	 • 	UNITARIO. 
(Kg.-, Mts. Lts. 
etc). 

• ADUANA ENTRADA 	 SUMA =VII,: $ 

• NOMBRE DE LA EMPRESA. 
FIRMA AUTORIZADA. 

Esta forma debe presentarse por triplicado anexando los comprobantes do 
cxpittación de iinvortaciones temmraloa previas. 
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FORMA 
ANt 

SOLICITUD DE AtrrORIZACION DE IMFORTACION TEMPORAL, DE M 
NARIA Y EQUI10. 

C. SECRETARIO DE PATRIMONIO 
Y FOMENTO INDUSTRIAL. 
DIRECCION GENERAL DE FOMENTO INDUSTRIAL. 
SUBDIRECCION DE LA INDUSTRIA 

• FRONTERIZA Y Mc\QUILADORA, 
HERMOSILLO No. 26-80. PISO 
MEXICO 11, D. F. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

DOMICILIO 

SOLICITA LA IMPORTACION TEMIORAL DE MAQUINARIA, EC, 
HERRAMIENTA, ASI COMO TODOS LOS BIENES DE PRODUCCEON Ai3 
CITADOS, CON BASE EN EL PROGRAMA DE PLANTA MAQUILADUR: 
METIDO A SU CONSIDERACION. 

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIM HERRAMENTAI 

VATÚlt 
Cm\n'IDAD 
	

NOMBRE 	UNITARIO. 	VALOR'. 

SUMA TOTAL: $ 
ADUANA DE ENTItAuA 

NOMBRE DE, LA EMPRESA. 
FUMA AUTORIZADA. 

Esta forma cleI)c presentarse lx)r triplicaJo. 
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CONCLUSIONES 

La necesidad de abaratar los costos de producción -

para hacer frente a la competencia extranjera (especialmente-

japonesa), fue lo que en un principio, condujo a las compa,  - 

ñías trasnacionales a internacionalizar su proceso productivo; 

en la actualidad todas las grandes compañías de los países de 

sarrollados han establecido plantas de ensamble en paises de -

bajos salarios y abundante mano de obra, a fin de maximizar -

su tasa de ganancias y de mantenerse competitivas en los mer-

cados internacionales, 

Además las compañías trasnacionales americanas, que-

integran diversos sectores de nuestra economía, cuentan con -

legislaciones favorables (Fracc. 806.30 y 807.00 de la tariff 

schedule of the United States), que al otorgar acceso prefe-

rencial a las importaciones de los productos y componentes -

que enviar para su ensamble en el exterior, contribuyen tam--

bién a facilitar la internacionalización del proceso producti 

vo. 

Los gobiernos de los países subdesarrollados, con el 

fin de promover el desarrollo de actividades económicas que -

incrementen los niveles de empleo y generen una nueva fuente-

de ingresos compiten entre si para atraer un mayor número de-

inversionistas extranjeros y ofrecen a estos gran cantidad 

de estimules que incluyen desde salarios bajos y legislacio--

nes laborales favorables a los intereses de los inversionis—

tas, hasta la exención completa de impuestas y creación de zo 

ras libres destinadas exclusivamente para el establecimiento-

de la industria maquiladora, 
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No obstante, si bien es indudable que las empresas -

maquiladoras, sobre todo en los paises pequeños, pueden pro--

porcionar un alivio al problema del desempleo, por el otro, -

aquellas al no encontrarse vinculadas al aparato productivo -

del país receptor, y por consiguiente, al no contribuir a de-

sarrollar actividades en ramas auxiliares o conexas, inhiben-

cualquier avance en el proceso del desarrollo económico de -

los paises subdesarrollados. 

La política del gobierno mexicano de facilitar el es 

tablecimiento de las empresas maquiladoras norteamericanas, -

es cuestionable, no solo porque éstas no pueden contribuir a-

resolver la problemática de la zona fronteriza, sino también-

porque han creado un nuevo tipo de vinculación que ha fortale 

cido la dependencia de la zona con respecto de las compañía1; 

extranjeras sobre las cuales el gobierno mexicano no ejerce - 

ningen control. 

Es muy factible que a medida que se incrementan los-

salarios comience a decrecer la competitividad de México con-

respecto de otros paises, es evidente que a pesar de las ven-

tajas comparativas que la frontera mexicana ofrece a las com-

pañías norteamericanas que internacionalizan su producción, -

el desarrollo del programa está sujeto a la mantención de un-

nivel de salarios "razonablemente" bajo, no solo con relación 

al que prevalece en Estados Unidos, sino también con relación 

a los de otros paises de Asia y Latinoamerica que cuentan con 

programas de industrialización basados en el establecimiento-

de plantas maquiladoras y cuyos salarios son, en la actuali--

dad, substancialmente menores a las que prevalecen en México. 

La fragilidad propia del programa de maquiladoras 

junto con el desempleo que afronta actualmente la zona fronte 

riza, igual o más grave que cuando se inicio el programa en - 
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1965, han fortalecido el poder de negociación de los inversio 

nistas norteamericanos, pues si bien es cierto que las maqui-

ladoras no son una respuesta a las necesidades de la zona 

fronteriza, es evidente sin embargo, que aquellas constituyen 

un paliativo ante la ausencia de actividades económicas que -

den ocupación a la mano de obra desempleada en la zona fronte 

riza; por lo mismo, es indispensable que el gobierno ponga 

en marcha proyectos alternativos de desarrollo fronterizo, más 

en armonia con nuestros intereses, que no descriminen a la ma 

no de obra masculina, y que sobre todo, contribuyan a vincu--

lar la zona fronteriza con la economía nacional. 

Ahora bien, si el gobierno federal ha optado, como - 

medida para ayudar en la terrible crisis económica actual, 	-

por fomentar el establecimiento de empresas maquiladoras, se-

deberá exigir que la fuerza de trabajo contratada sea, por lo 

menos, en un 50% masculina; que estas empresas se establezcan 

de preferencia en el interior de la República para evitar la-

fuga de capitales por el abastecimiento de productos extranje 

ros que hace la clase obrera y además, evitar el flujo migra-

torio hacia las fronteras por la atracción de empleos que ge-

neran estas empresas. 

Es de vital importancia que se exija a estas empre--

sas la integración de insumos nacionales en su producción, en 

grado ascendente, y si estos no existen o no se producen a -

nivel nacional, debera fomentarse y supervisarse su producción 

para que posean la calidad y precio con que se encuentran dis 

ponibles en el mercado internacional. 

'Debido a que los contratos de maquila son y estan -

disponible, a nivel internacional, se podria llevar a cabo ae.  

tividades de esta rama de industria atraves de empresas coope, 

nativas, debidamente organizadas y estructuradas, para que su 
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argano administrativo y su objeto esten destinados a un fin -

le eficiencia que les permita competir con aquellas otras or-

ganizadas por empresas trasnacionales. Asi mismo el estado - 

atravez del Instituto del.Comercio Exterior, deberá► estable—

cer la estructura necesaria para que los inversionistas ex. - 

tranjeros que asi lo deseen, puedan encargar sus •contratos de 

maquila al estado misn►o, el que a su vez los otorgara a las -

cooperativas y supervisara la calidad y costo del trabajo, pa 

ra garantizar al inversionista la seriedad y éxito en su pre-

ferencia. 

La resolución número uno de la Comisión Nacional de-

Inversiones Extranjeras debería modificarse, para exigir a -

estas empresas la incorporación en su extructura de capital -

mexicano, como a principios del programa, pues la única torno► 

de lograr que esta industria sea beneficiosa para el país, es 

integrandola en todo su contexto a la economía nacional. 

Con respecto a la ley Sobre El Control y Registro de 

la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Pa--

tentes y Marcas, recomendamos que en vez de inscribir todos -

aquellos actos mencionados en el artículo 2, se inscriba solo 

el contrato de maquila, pues en este se detallan todos los -

procesos y tecnología aplicada, simplificando tramites a los-

particulares y al estado mismo. Sin embargo, sería prudente 

que en todos los tramites que se efectuen por maquiladoras 

se mencione los números y claves de todos los registros que -

le son obligatorios, ya que de esta forma se ejerce mayor con 

trol sobre ellas y se les obliga a estar al día en todas sus-

obligaciones administrativas. 

Si las maquiladora,c no capacitan ¿I su personal en for 

ma significativa, ni transfieren tecnología, no contribuyen -

al desarrollo regional equilibrado, no incorporan insumos me- 
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xicanos a sus productos y en sentido extricto, no reducen el-

desempleo, sino que han creado una fuerza laboral diversa, y-

su participación en la balanza de pagos es mínima, no conside-

ro justificable que se le brinden beneficios extraordinarios, 

sobre todo cuando estos implican un perjuicio directo a la -

Nación y principalmente, a la clase trabajadora. Es preferi—

ble que estas empresas, con riesgo de que desaparezcan, su -

enfrenten a los preceptos legales ya establecidos y a sus pro 

pios trabajadores, organizados en coaliciones o sindicatos, y 

que ambas partes pacten los derechos y obligaciones que otor-

ga o impone la Ley Federal del Trabajo. 
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