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INTRODUCCION 

La inquietud por desarrollar esle tema aurge a partir de una póelica de campo realizada en 
lu maquiladom eslablecldu en Tijulna, Bija California, del 13 al 23 de mayo de 1988, en 
que un grupo de estudianics de esla facullad, coordinados por el Seminario de· Economfa 
Internacional, nos dirigimos a esa ciudad. 

Visitamos ocho maquilldoru elccbónicu, 1pllcamos cUCllionulos a los trabajadores, 
realizamos entrevistas a los gemwes de lu plantas y a un represe- de la SECOFJ; los 
multados obtenidos confirmaron las divenas posturu en tomo al tema. 

En particular la practica representó el motivo de un amplio trabajo de investigación 
documental cuyos objetivos residen en: 

Analizar en sus rasgos más generales la importancia que ha ido adquiriendo la 
Industria maqulladon de aport8dde en lllClllO pals desde su esllblecimiento. 

Comparar los aspectos que ravofteen la estructura hcterog~nea que caracicriza a sus 
ramas electrónica y textil. 

Ponderar el impacto en el periodo 1983-1991 considerando los principales indicadores 
que definen su Integración a la economía mexicana. 

El trabajo de tesis se conc~ en cuatro capftulos, con un enfoque búicamente económico. 

El primer capitulo alude a los cambios económicos intcmal:ionalCI y de caócter nacional 
suscitados en la d6cada de los sesenll, que ravmecieron el eatableclmlenlo de las maquiladoras 
en M~xico que preselllaba las condiciones propicias para la instalación de dichas plantas. 
Comlcne tres incisos: •) C-.ito de ...... rl:ra. Se menciona el enfoque uumido por el 
l!alo, por los capitalistas, y por los invClllplores dedicldos al estudio de la ciencia 
econ6mlca; 11) Calllato tmrudaul de 18 llldllllrla ..... ad11n. Ubica el surgimiento de 
la IME como parte de la cstntegla de internacionalización del proceso productivo; y e) 
r.e•tulmhnlo de 18 llldllltrl8 ..... lld11n 111 Málclo. Se aellaJan tu condiciones internas 
que ravon:cen su Instalación en el paf s. 

El IC¡lllldo capitulo hace n:fmncla a la grave situación económica pn:valeciente en el pafs 
y al boom maquilero experimentado en 1982, allo a partir del cual se desarrolla una dinámica 
actividad, como resultado de tu polfticu de industrialización implementadas, sus dos incisos: 



XI 
a) Panorama ecoll4lmko nllCloaal (19113-1991); y b) E•ollld6a de la Industria 1111qulladol'a 
de exportachln (1913-1991) dan cuerna de ello. 

En el iercer capitulo se analiza el irnponante papel que ha desempenado el Estado mexicano 
en la promoción, difusión y reglamentación de la industria maquiladora de exportación, 
consolidándose en su papel de regulador de la economía. Consta de dos incisos: a) El Ellado 
y la polftJQ lndUltrlll; y b) El Ellldo y la maqulladora. En el primero, ademís de hacer 
algunas breves consklcl'llCiones que le confieren el papel de dinamit.ldor de la economía, se 
haré referencia a la poUtica industrial y de comcn:io suslenllda por el Estado en planes y 
programas oficiales, y a las implicaciones y efectos conuarios que de ella derivan; en el 
segundo se destaca el impulso a la IME dentro de esta polltica industrial a través de las 
divenas modificaciones al Reglamento de Operación lendienles a garantizar el óptimo 
funcionamiento de dichas empresas. 

El cuano capitulo esboza el proceso productivo que se desarrolla en las maquiladoras 
electrónicas y en las del vestido, en las que coexislen procesos altamcnle iecnificados con fases 
iniensivas en mano de obra. Se divide en tres incisos: a) Nuens tecaolosfas en las 
maqulladoras. Se aborda el desarrollo iecnológico como elemento de 11 esuuctura productiva 
que favorece la incorponción de mejoras lecnológicu importantes l'CPCl'Utiendo en la 
coexistencia de maquinaria de distinta fecha y productividad; b) l'rectlGI de Productl6n. Se 
alude a aquellas plantas modernas con procesos productivos complejos y a las 
tecnológicameÍlte poco sofisticadas que recurren principalmenle al CllSllllble simple; y e) 
Grado de lntep'iiddn. Nos ocupamos de la derrama económica que genct1 (demanda de 
insumos, servicios) en la industria nacional. Los Incisos son conlemplados desde la pe"PCCflVa 
de la rama electrónica y del vestido. Este capitulo constituye el punto medular del escrito; en 
él se prelende realizar un amlisis comparativo en el periodo 1983-1991 de estas dos ramas 
económicas en las que se desenvuelven las maquiladoras. 

Finalmente se exponen el resumen y las conclusiones asl como el anexo estadlstico que nos 
permiie apoyar la información presentada. 

La principal limitación de esta tesis reside en no haber desarrollado trabajo de campo en las 
maquiladoras del vestido, dada la heterogeneidad que presentan sus plantas y la menor 
información al respecto. Sin duda alguna dicho trabajo hubiera contribuido a un apone 
sustancial del análisis comparativo en las dos ramas esgrimidas, sobre lodo en las condiciones 
laborales de Ja clase uabajadora en aspectos como salarios, prestaciones, riesgos de trabajo y 
organizaciones sindicales, remas que serla inleresanle retomar en una investigación poslerior. 



INDUSTRIA MAQlJILADORA DE EXPORTACION EN MEXICO 
(1"3-1,,1) 

LOS CASOS DE LA RAMA ELECTRONICA Y DEL VESTIDO 

CAPITVLOl.ANTECEDENTES 

A) CONCEPOO DE INDUSTRIA MAQUILADORA 

Si nos dedicarnos a revisar la literatura referida a la industria maquiladora encontramos que hay una 
gran cantidad de infonnación en tomo 1 ella, con tendencias clanmente diferencildu, las cuales 
pueden agruparse en tres enfoques: uno ISlllllido por repn:selÚllleS oflcilles, otro por los capitalistas 
y el tercero por gente dedicada al estudio de las diversas eslrategiu capitalilw implemctllldas, en su 
afin de enfrentar los problemaa que amenazin su subsistencia. Es por esto que multa interesante 
comx:cr la definición que hace cada uno de estos grupos en tomo a la maquiladora, pero sobre todo 
de las aportaciones y repercusiones que tiene denlro de la economla nacional donde se instala. 

La primera definición que se retomará m la adoptada por el gobierno mexicano, quien en el 
Articulo 321 del Código AdlllllCro Mexicano dice que las empresas maqulladoras son aquellas que 
"se encuentran en uno de los siguientes casos: 

l. Que con maquinaria Importada temporalmente, cualquiera que sea su costo din:cto de fabricación 
nacional, exporte la totalidad de sus productos, o 

11. Que con la planta Industrial ya instalada para abastecer el men:ado interno, se dedique parcial o 
temporalmente a la exportación, y el costo din:cto de fabricación temporal del prod111:to a expoliar no 
llegue 1140\lli. 

En el decreto para el fomento y opel'ICión de la industria maquiladora de exportación se 
considera que la opel'll:ión de maquila es el proceso Industrial o de servicio destinado a la 
transformación, elaboración o reparación de mereanclas de procedencia extranjera importadas 
temporalmente para su exportación posterior. 

De ICUClllo con la defmición del aobiemo federal, la indullria DllC(llilldora de exportación (IME) 
ca el coojunlo de esllblecimledos que Rlliun imponlclones temporales de materias primas, partes o 
compoaenra IOb!c los que ae llevan a cabo opel'll:iones de 1r111Sfo11111Ción, ensamble o cualquier 
ouo procelO para su expomci6n total o parcial; dada la amplia gama de actividldes que engloba, el 
gobierno mexiCIDO la considera como una industria de sección, tanto fiscal como laboral, a la cual 
se le debe trltll' preferm:ialmente y con Cllác:ter prioriwio. 

La industria 1111q11iladora en Mbito se subdivide en 11 fracciones económicas según la 
cluillcación de la SECOFI y su correspondencia con la fracción según el reglamento de 
cluifltll:lón del IMSS: 



Actividad Económica FRACCION SEGUN 

! Selección, preparación, 
empaque y enlatado de 
alimentos. 

! Ensamble de prendas de 
vestir y otros productos 
confeccionados y otros -
materiales. 

Fabricación de call.ldo e 
industria del cuero. 

! Ensamble de muebles, sus 
accesorios y otros produc
tos de madera y metal. 

! Construcción, reconstruc
ción y ensamble de equipo -
de transpo11e y sus accesorios-

! Ensamble y reparación de 
equipo, hcmmlentas y sus 
partes, cxceplo eli!ctrico. 

! Ensamble y maquinaria, 
equipo, aparatos y artículos 
elettricos y electrónicos. 

Materiales y accesorios 
elettricos y electrónicos. 

Ensamble de juguetes y 
artfculos deportivos. 

Otras industrias manufac
rureras. 

! Servicios 

SECOFI 

01 

02 

03 

04 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

! Ramas de las maqulladoras especialmente desarrolladas. 

IMSS 

2 013 

242,243 

251,252,255 

262,271 

381,183,384 

351,362,363 

374,375,376 
377,378,379 

371,372,373 
374,375,376 
377,378,379 

394,395 

390,391,392 
393,399 

399 

Fuente: Carrillo, Viveros Jorge, "Maquilldoras: industri11i1.1tión fronteriza y riesgos de trabajo. El 
caso de Baja California" en Eco!M!mflº Teorla y Prictica. No. 6, México, UAM. 1984, pág. 105. 



El hecho de que las fracciones económicas que maneja el IMSS sean diferentes a las clasificaciones 
de la SECOFI propicia cienos problemas metodológicos en el an.ilisis de las estadfstlcas de las 
maquiladoras. 

La definición desde el punto de vista de las empresas maquiladoras es: la empresa maquiladora es 
aquella filial o subcontratada que cumple con una de las fases productivas en el exterior, lo cual 
pennite rentabilizar el capital total de la empresa. 

La rentabilidad del traslado depended de la incidencia ponderada de los factores que intervienen 
en la determinación de los costos unitarios de producción tales como: bajos salarios en relación al 
trabajo de la misma calidad y capacidad en los paises subdesarrollados, estabilidad polftica, pagos 
aduanales, exenciones fiscales, etc. 

El tercer enfoque a destacar es mú analltico: Indica que la IME constituye la subcontratación de 
una empresa hecha por otra para que participe en el proceso de ITIDSforrnación de un objeto de 
trabajo de esta última, es decir, son aquellu empresas dedicada al ensamble, acabado y 
procesamiento de materias primas y bienes intennedlos para su exponación bajo un tratamiento 
especial que sólo grava el valor agregado por las operaciones del proceso productivo 
internacionalizado. Las cifras no gravables indican los productos que regresan a la casa matriz y 
representan un porcentaje más alto del valor total del producto imponado respecto a los paises 
desarrollados. 

Legalmente existen varias formas de establecer una maquiladora: 

- La operación directa 

- La operación de subcontrato 

- El programa sbelter; y 

- La empresa de coinversión o "joint venture" 

Operacl6n dlncta. La IME está integrada por una compañia extranjera o empresa matriz as( 
como por una maquiladora del pals anfitrión (filial). 

La empresa matriz propon:iona a la compallla filial la mayor pane de materiu primas, asf como 
los componentes " otros materiales necesarios para la manufactura o ensamblado de la producción. 

Da las indicaciones y especificaciones que se llevaón a cabo en los procesos de producción; la 
asistencia técnica necesaria, y en los puestos directivos manda personal para que sean ocupados. 

Debe pagar todos los gastos de producción uf como de operación de su empresa maquiladora. 

La complllfa extranjera posee el total de la maquiladora, por lo que ésta es una compatlla 
subsidiaria. 

Provee todos los equipos, maquinaria y/o herramientas necesarias para la realización del 
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ensamblado o manufacturado. Estos al igual que toda la materia prima son imponados al país 
anfitrión libres de impuestos. 

La compailla subsidiaria se compromete a ensamblar o manufacrurar los productos de la empresa 
matriz. Es responsable del proceso de producción; del control de calidld; del pago o retención de los 
distintos impuestos; de los pagos aduanales para la exportación de la producción; la transportación de 
la mercancía; del registro del contrato cuando sea necesario; de contratar al personal necesario para 
la adecuada realización de la producción. 

Operacloo de subcontrnto. Consiste en que una maquiladora ensambla un producto para otra 
empresa, usualmente con base en el trabajo a destajo. 

La compailla o inversionista tiene o instala su propio edificio y se dedica a prestar servicios a una 
o varias compaillas extranjeras. 

Dichas compai\las extranjeras propon:lonan la materia prima, algún equipo especial, el diseño, la 
asesorfa técnica necesaria y el personal capacitado para ocupar los puestos clave. 

La empresa maquiladora por su pane, cubre todos los gastos correspondientes a la transportación 
y recepción de la materia prima, del equipo y maquinaria de planta a planta, de los diferentes 
permisos e impuestos y de la exponación de la producción terminada. 

La maquiladora es responsable de la administración total de la planta y de los compromisos que 
contrajo con la compailla extranjera. 

La compailla extranjera en el subcomrato, sólo supervisa la adecuada utilización de los métodos 
de producción asl como el control de calidad del producto. 

Prasr111111 sbelter. Existen operaciones shelter (protegidas), estrategia intermedia entre Instalar 
una maquiladora propiedad por completo de una matriz extranjera y las empresas subcontratistas de 
productos mayoritariamente nacionales. 

La compailla maquiladora se compromete a: construir o rentar y equipar la nave industrial que 
será la planta de operación; contratar al personal para la producción, salvo el administrativo de alto 
nivel o los trabajadores muy calificados; y reallz.ar todos los trimltes para cumplir con tu 
obligaciones fiscales, aduanales, admlniltrativas y salariales. 

Este sistema ofrece a la empresa extranjera la velllaja de que le pennite arrendar las instalaciones 
de la planta y "probar el ambiente" antes de instalar la maquiladora con una base más permanente. 

Empresa de colnvenk!n o "jalnt nnture". Posee personalidad jurldica autónoma. Sus 
inversionistas o accionistas se asocian y comparten entre si, en distintos grados el control y propiedad 
de una empresa "joint venture". Este se mide de acuerdo a la paniclpación de capital y/o acciones 
que los inversionistas aporten. Este capital se puede repartir como sigue: a) que sea nacional, es 
decir, 100% capital del pals anfitrión; b) mayoritariamente nacional, que aporten desde SI hasta 99% 
del capital del pals anfitrión; c) extranjero, 100% capital del pals de origen o invitado; Y d) 
mayoritariamente extranjero y debe aportar de SI a 99% del capital. 



B) CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTlllA MAQUILADORA 

El agowniento que experimenta la modalidad del desarrollo del capitalismo a flDlles de los años 
sesenta, constituye la culminación de la prolongada expansión del capiflll que venia dindose desde la 
segunda posguerra en los países industrializados; deie!Udena la gran crisis estructural y global de 
los aftcs setenta, y motiva la n:organil.ICión aloba! del sislCIDI capitalista.O 

A panir de 1 %7 la economía mundial experimenta cambios imponantes. Se inicia un nuevo 
orden económico y político mundial caracteril.ado por una mayor dispersión de los centros de poder 
como consecuencia de los serios problemas económicos que enfrenta Estados Unidos y que lo 
obligan a reestructurar su papel como potencia beaemónica. En la economla mundial se pmenlan 
fenómenos comü desorden monetario inle1111Cional, descenso de la rentabilidad, estancamiento 
combinado con inflación, disminución de la inversión productiva, prolilndizlción de la especulación 
comercial y financiera, y erosión del fordlsmo en los paises industrializados. I 

La crisis del "régimen de acumulación" se manifClllba en la disminución general de la 
productividad. La tasa de crecimiento del producto intcmo en la economía capitalis!JI experimentaba 
hacia finales de los sesenta un desaceleramiento que pennitla caracterizar el periodo como un vinual 
e.rancamiemo con inflación. (Véase cuadro No. 1). 

Las empresas al no obtener la suficiente rentabilidad en los campos de inversión existentes para 
sustelllar la acumulación ampliada de capital apt&n por dismimlir el ritmo de la inversión. La 
renuencia de la Inversión no se presenta por una falta de capital, sino por UD exceso. "La plW>ra de 
capital"2 ha conducido a la baja de la wa de ganm:ia, a la subutilizaclón de la planta producliva, al 
proceso inllacionario y a la escasez de campos rentables de inversión. Obliga al capital a refugiarse 
en la ap=culación. 

Elll cuenla con UD 1blcml financiero orglllizado mundialmente: utiliza las ventajas de la 
telaúlk:a, la coaexióll de las principales Bolsas del mundo y la creación de sistemas de inversión de 
mu fija y variable que combinan la liquidez con 11 muy alta 1111 de inlms, y que posibilitan la 
movilización sin precedentes del capital. :J 

2 Dllill aJ nflldN: 1 la "plitoft de capill.Iº 1ri\al¡ que es el nccdcnte de capital que no se alcania a colocar lucnrivamente en condiciones nonnaln 
r, el !Jllrior de 101 ae1ocki1 propio¡ de 101 npit&ltt. 1ndividualu o dt lu economlu nacionales de origen. D1bat, lbld. 
~.MI,..._, ·ul\I p1npcctlv1 &Jobtl de 11 cri11s•, Miml!!. Mhko, UNAM, Facullld de Economla, ScmiNirio de Dcurrollo 'I 
~.1919,Wpifi. 
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La erosión del crecimiento fordista cada vez más evidente, se manifestaba en el contraste entre un 
crecimiento anormalmente más débil y una inflación cada vez más rápida.4 

La modalidad fordista adoptada por el proceso de acumulación del capital se basa en el uso 
intensivo de la fuerza de trabajo posibilitado por la cadena de producción semiautomAlica: la eanlidad 
de trabajadores requeridos para la producción es igual al número de puestos más la flotilla de 
sustitutos. La rigidez de la composición tEcnica es mucho mayor que en modalidades de producción 
anteriores, ya que su coordinación niega la posibilidad de eventuales huecos; crea Ja nccesidld de 
rwevos mercados para la producción masiva y encuentra vías de solución en el rcdiseilo del espacio 
internacional de valorización. 

El cambio en la dinámica regional de la acumulación de capital, resultado de las tendencias a la 
internacionalización de la cconomla, de la expansión del mercado de mercancías y de capitales, se 
expresa en la reubicación de la industria en paises semi-industriales que presentan condiciones 
favorables para su incorporación al mercado mundial capitalista, puesto que son capaces de producir 
con costos salariales y medios de producción bajos, tienen mercados que demandan cantidades 
crecientes de producción y de consumo y poseen fuerza de trabajo dócil, barata, calificada y 
semicalifieada.5 (Vmc cuadro No. 2). 

"El desplazamiento, o mejor dicho, la instalación de filiales, se efectúa en dos sentidos: 1) dentro 
del mundo desarrollado; 2) apelando a la reducción del costo salarial. 

En el primer caso se trata de una disputa por mercados con fuerte capacidad adquisitiva, 
protagonizada por las empresas más poderosas del mundo; en el segundo caso se trata de mercados 
cautivos, con menor poder adquisitivo, pero que ofrecen la obteni:ión de gananciss monopólicas, la 
colocación de tecnología obsoleta y la utilización de una fuerza de trabajo barata y con escasa 
capacidad de negociación. •6 

La acumulación de capital se acelera en estos paises periféricos, el crecimiento de su producción 
industrial se eleva desde una tasa de 6% arwaJ (antes de 1966) a otra del H entre 1966 y 1974, para 
posteriormente dismirwir sus volúmenes exportados como consccueni:ia del comienzo de la crisis 
industrial mundial. 

El auge de las exportaciones industriales de estos paises constituye una de las principales 
manifestaciones del cambio en la cconomla mundial y es el resultado de un eoajunto de causas tales 
como el nivel alcanzado por el proceso de industrlaliz.aclón en Jos pa1acs periféricos, el aumento de 
los costos de producción en las potencias imperialistas, la dismirwción de la rentabilidad en ellas y el 
desarrollo de contratendencias a la misma (reducción de costos de capital varisble mediante la 
importación de bienes de comumo necesarios desde paises de salarios muy bajos, transferencia hacia 
regiones de costos bajos de segmentos enteros de ramas productivas) y la agudización ue la 
concurrencia internacional que convierte las tendencias seftaladas en una necesidad compulsiva. 7 

.t Lipierz, Alaln, "La ntindialiación di la crisl1 ¡tntral del fordlano: 1967·1984" rn Juan Curalnp Teillcry, Esmgnla Ip»1a y Ptktka. No. 

J~==~":t7n!~:~:·~=: ~~~~1 ~~i~es dr inltn11Cio111liuci6n del capi11r. en ProbkmH del OcuII(!llo, vol. XXI, No. 81, 
Mbico, UNAM, lnsliruto de lnvcstiaacione1 Económicas, abril-junio de 1990, pi¡s. U-40. 

~ ~=~¡~~~·· pq. 35. 



Los cambios suscitados en la economía mundial repercuten en los paises periféricos acelerando el 
desarrollo del capitalismo en éstos, fonaleclendo sus procesos de integración al mercado mundial, 
exigiéndoles una adecuación del conjunto de su esllUctura capitalista interna a las necesidades de la 
especialización Industrial a nivel internacional, y acentuando la brecha del desarrollo desigual entre 
los diferentes lipos de paises. 

Los cambios en las fonnas de internacionalización del capital que paulatinamente van sustentando 
las condiciones del proceso de valorización, son favorecidas por la revolución en los transportes y los 
sistemas de comunicación y computación que hacen posible independizar la localización geogriflca 
de los emplazamientos industriales de sus centros de dirección y control y de los centros de consumo, 
y por la posibilidad técnica de descomponer procesos complejos de producción en sus diferentes 
componentes simples. 

Las decisiones de emplazamiento de las fases de producción se dirigen de acuerdo a las 
caracterlsricas de los mercados laborales. No todas las fases se descelllralizan ni lo hacen en la misma 
dirección. Las fases que requieren personal Clllficado y disciplina tienden a quedarse denlro de la 
zona de paises industrializados; las fases que requieren mano de obra abundante, mls!ente, "dócil" y 
poco calificada, en las que la productividad elli mú relacionada con el uso intensivo de la fuerza de 
trabajo, son las que se trasladan al sur, a las reglones semi-Industrializadas o subdesarrolladas. En 
este contexto, con una clase obrera 'flexiblc"8, el capital despliega sus mecanismo de exrracclón del 
plusvalor al máximo posible y desplaza sus preocupaciones de realización hacia las regiones 
industrializadas en las que la esllUctura del mercado es mucho más abierta y en donde las masas 
fonnan rcalmenle parte del mismo. 

La Industria maquiladora es la expresión mú clara de la autonomizaclón de las esferaa de 
producción y realización, y paralelamente, es el mú claro exponente de las nuevas tendencias de la 
integración internacional o de la nueva división internacional del trabajo. 

Las maquillldoras de exportación son una respuesta a un fenómeno económico internacional; 
surgen como coDSC1:uencia de la necesidad de reorganizar la producción dado el caJicter expansivo 
del capital que, al encontrar obsúculos para su valorización, tiene que recurrir a estrategias como la 
relocalizaclón internacional del proceso productivo que requiere del uso intensivo de la fuerza de 
trabajo en las zonas de bajos salarios (ubic¡d¡s en paises como Brasil, Mbico, Venezuela, 
Argentina, Corea, Taiwm, Singapur, Hong Kong, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Malasia, dado el 
amplio ejm:ito lndwlrial de merva y la dacal1f1C11:16n de 111 mano de obn), con estabilidad 
polltica y habilidad laboral no conOictiva, esto es, con un proletariado cuyas organizaciones son 
controladas por el Estado y de trayectoria combativa reciente, con grandes altibajos, de tal manera 
que reduz.can los costos de producción y ~os puedan ser mú competitivos. (Véase cuadro No. 3). 

No solamente son relocalizadas las fases intensivas en fuerza de trabajo sino también aquellas que 
por incorpom sustancias tóxicas o altamente contaminantes requieran de costosos equipos de 
producción o de sistemu anticonllminantes o bien, en última instancia, por prohibiciones 
tecnológicas se les obllga a hlltillzar equipos de producción, por lo que al establecerse en paises con 

BLa ftuilMlidlll de 111 nllc:lonn llborUn 11 el reaaltado de u111 f\leftl ofensiva del capital y del Estado, prcscnrada como un impcntivo tknko de la 
producción, lln d cual 11111 lmpotiblt trl!llllar a la modtmidad. Se oricnll hlcll su dcne1lament1ei6n modifkWo lu modalidades de con1ntaclón 
consltwmcs, eaue oau cosu, ta la prolifttlci6a di conrntos cnnblllc1por10brc los .:onlntos de base, polivalcncil en lu funclonts a realiur, 
ampli1d6a o r*ci61 di 11 jormll llbonl, rtdd'lnkkm dtl ulario m!nlmo, ce. 
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legislación laboral menos restringida eluden este tipo de costos. 

C) ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUU.ADORA EN MÉXICO 

El pals que se encuentra directamente vinculado al surgimiento de la IME en México es Estados 
Unidos, el cual a partir de la segunda mitad de la dá:ada de los sesenta enfrenta severos problemas 
en su economla: inflación, decli1111:ión de su tasa interna de aaunulaclóo, acelerado déficit 
comercial, pierde competitividad internacional, reduce su participación en el total de tas 
exportaciones de los paises capitalistas del IS% en 1970 al 12% en 1978 y deja de concentrar la 
mitad o más de la mitad de la producción Industrial capitalista para acercarse al tercio de la misma. 

Esta pérdida del dinamismo de su economla se asocia a la relocalillción de algunas fases de su 
proceso productivo hacia paises con condiciones más favorables de producción, con el fin de reducir 
costos y asl compensar la calda de la tasa de ganancia que verúa experimentando como consecuencia 
de su situación económica interna. 

La frontera none de México le ofrece las condiciones ideales para el establecimiento de sus 
empresas filiales o subcontratistas. 

La legislación ooneamericana en sus anlculos 806.30 y 807.00 reglamenta la división del 
proceso productivo entre distintos estados 1111:ionales. 

"Según el articulo 806.30 pueden reimportarse los productos metjJicos (con excepción de metales 
preciosos) que han sido 1111111factundos o que experimellllron un proceso manufacturero en Estados 
Unidos y que fueron exportados para recibir del extranjero uno de los siguientes procesos: fundir, 
fresar, esmerilar, taladrar, horadar, enrollar, cortar, perforar, laminar, fonnar, planchar, galvaniur 
u otras operaciones parecidas, con excepción del ensamble por atornillado o soldado. Estos anlculos 
deber4n experimentar un tratamiento final en los Estados Unidos. Los impuestos a pagar son 
calculldos sobre la base del valor del procesamiento en el extranjero. La reimportación sólo podrá 
ser efectuada por aquellos que exportaron el producto." 

"Bajo la fracción 807 .00 puede reimportarse cualquier producto o componente -de cualquier 
material- manufacturado o que haya tenido algún proceso manufacturero en Estados Unidos y que 
haya sido exportado para recibir algún procesamiento o para ser ensamblado. En este caso no es 
necesario que el artículo reimportado reciba un proceSllllienlo adicional en Estados Unidos, y 
tampoco es obligatorio que sea reimportado por aquellos que lo exportaron. Los impuestos son 
calculados sobre la base del valor total del producto reimportado menos el valor de los componeotea 
norteamericanos. n9 

Las industrias que han aprovechado estas ventajas arancelarias son la de productos mec4nicos, 
especialmente la electrónica, la de los motores y la textil. 

Desde el punto de vista gubernamental, el establecimiento de las maquiladoras en el pals 
responde a la necesidad de solucionar el grave problema del desempleo que se habla suscitado en la 

9 Levy, Ovcd Alben y Altoccr Mubtn Sonia, Lu !J!l!IUUadonasg Mhlco Mhico, FCE, 1981, pq, 26. 
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frontera norte por la tenninación del programa de braceros (mismo que babia sido firmado el 2 de 
agosto de 1951 y debla ser renovado perlodicamcnte), sólo que a finales de 1964 Estados Unidos 
infonnó que no renovarla dicho programa, el cual permida a los trabajadóres mexicanos internarse 
en territorio norteamericano a prelllr sus servicios; esto comprendla la creación de centtos de 
recepción, atención mMica, alojamiento, pago de autos de viaje y salarios basados sobre el mlnimo 
local, situación que al no continuar ponla en evidencia la «Ubil estructura económica, productiva e 
industrial de nuestro pals, al no contar con los medios ~os para empicar el gran número de 
trabajadores repatriados. 

Ante estos acontecimientos el gobierno mcxiCIJIO decide darle mayor importancia al Programa 
Nacional Fromerizo (PRONAF) iniciado en 1961, cuyo objetivo era el de dotar a la zona de la 
infraestructura necesaria para su dcwrollo indul1ria1 y turístico; zona caracterizada por su 
aislamiento del resto de la economla nacional dada la pan distancia que la separa de los principales 
centro.~ industriales del pais y su raquitica conexión con el mcn:ado nacional y por la atracción que 
ejerce sobre los migrantes provenientes del campo que pretenden cruz.ar la frontera en busca de 
mejores condiciones de vida, sólo que al no conseguirlo se suman a la gran cantidad de 
desempleados. 

Asl en 1965 nació en nuestro pals la industria maquiladora de exportación. Su instauración 
oírecla: la considerable generación neta de divisas; proliferación de parques industtialcs con servicios 
integrales; avance en la modemiución de los proc:aos productivos con Implicaciones altamente 
positivas de transferencia tecnológica y efectos multiplicadores en la economla ftontcrlu. En 1966 se 
procede a instalar las primeras 12 empresas maquiladoras, siendo hasta 10 allos ~s que empieza 
a incrementarse considerablemente. 

El establecimiento de la IME en el pals, se ubica en el contexto de profundos cambios 
experimentados por la economla mexicana, tendientes a propiciar su mayor inserción a la economia 
mundial debido a la conformación de nuevos CC1llroS diúmicos en la periferia del capitalismo. 

El modelo de acumulación capitalista se lllltcnlaba en el crecimiento del sector industrial, por lo 
que todo el cafucrzo y los recursos se destinaban a comolidar un aparato produclivo apoyado cada 
vez más en el sector manufacturero, en especial en las maaufacturu de comumo duradero. 

El capital ubicado en esas ramas di8'micas de la cconomia se organizaba en monopolios y 
oligopolios fuertemelU peoetradol por el capital exU'llljero, en especial el estadounidense (el 1.7% 
de las cmpresu ablolbcn 42.3% del empleo y generan 53.7% del valor de la producción del sector), 
auspiciado por el fonaleclmiento del. papel del Estado como órgano rector de la economfa. Su 
intervención se reflejaba en la c&llllizaclón de subsidios y en la venta de bienes y servicios por 
debajo de su costo de producción al capital privado, lo que la convierte en una runa altamente 
rentable en detrimento del sector agrario traducido en el estancamiento de la producción, lo que 
genera fucrtea disparidades. 

El crecimicnlo del sector indusUia1 requería la importación de tecnologla, maquinaria Y equipo 
sofisticado, elcmcmos complejos y ~ y J1111eS de ingenieril avanzada que no podlan ser 
producidas internamente en condiciones rentables. Esto, aunado a la ~bil captación de divisas 
derivadas de las exponacioncs y a la expansión del crédito externo, creaba una mayor dependencia 
financiera respecto del exterior. Para 1970 la deuda externa acumulada era de 6 600 millones de 
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dólares (mdd), 4 700 mdd correspondfan a la deuda externa pública y 1 700 mdd a la deuda externa 
privada, los pagos de inlereses ascendlan a 400 mdd. (Véase cuadro No. 4). 

El modelo de acumulación de capital iba gestando las contradicciones internas que lo conducirlan 
a una franca y abierta crisis económica que evidenciarla su agotamiento. 

La tendencia al estancamiento con inflación acelerada es la caracterlstica más general e inmediata 
que muestra la economla mexicana. A mediados de 1970 habla desempleo abierto y el subempleo se 
acumulaba; el déficit comercial empeoraba cada año; la crisis productiva del campo era un hecho 
evidenle; muchos sectores de la economla segulan operando con ineficiencia, lo que provocaba 
precios altos e ingresos bajos. 

Los efectos de la crisis mundial de 1973-1975 ante la irunlnencia de impacto reccsivo en la 
economla mexicana provocaban una ola de pánico renejada en la fuga de capitales, especulación, 
amenaza de quiebra bancaria a mediados de 1976 y calda en el número de establecimientos 
maquiladores entre los años 1975-1977. 

La concentración del ingreso se profundizaba dramAticamente ' ... en 1977 el S% de las familias 
más ricas tenlan un ingreso 47.26 veces más alto que el 10% de las familias más pobres; el 70% de 
las familias perciblan un ingreso inferior al ingreso medio nacional.' 10 

La asistencia del FMI y las ¡¡;¡:iones de emergencia implementadas evitaron que el colapso 
económico adquiriera dimensiones más profundas. 

La m:iente ldminlstración pdbllca implementa un proyeclo de reorglllim:lón económica 
basado en la estrategia gubernamental del gasto y elevados subsidios. En abril de 1977 anunció el 
llamado "Plan de Alianza para la Producción', el cual se presentó como un programa de salida de la 
crisis. Sus puntos principales comprendlan moderación sallrial, moderación a lu alzas de los pn:c;los 
e impulso a la procluc¡:ión y a la productividad. A cambio de la adhesión voluntaria del sector 
empresarial se le ofn:c:ió estimules tales como exención de Impuestos a la importación de maquinaria 
y equipo, crtdito a bajo costo, uiltencia lknica, etc. A la larga los lhtic:os fieles al pacto convocado 
fueron los sindicatos oficiales que favom:lan el control salarial en tanto los pm:ios se disparaban y 
deprimlan el'ingreso real de los trabajadores. Es posible que en la recuperación relativa que se inició 
en 1978 haya influido la polltica de contención salarial aunada a una disponibilidad creciente de 
recunos por parte del Estado, proveniente de la deuda interna y externa, asl como el de la 
explotación petrolera acrecentada en ese sexenio.11 

En 1978 la economla muestra signos de recuperación: el PIB cn:c:e en un 8.2%, la inveraión 
pública que continúa destacándose como el principal elemento activador crece a 31.6%, la inversión 
privada presenta una recuperación relativa de una tasa negativa de -6. 7% pasa a una positiva de 
S. l %, se amplia la capacidad productiva del capital (panlcu1armente el sector petroqulmico), la 
economla experimenta un auge extraordinario con el boom petrolero. 

Para 1979 la economla continuaba en ascenso. El PIB se incrementaba a una tasa de 9.2% y la 
inversión privada lo hacia en un 22 % ; sin embargo la inflación no lograba ser controlada. Se 

10Reynold1, Clart, "El añcrcr de la crisis rteil•" ea Triwm ljoMiso, ... 
l lne 11 Guu, Toledo Enrique, CdslJ y R!f!NcftU!Elón prpdytdva m Mt•!co, Mhko, UAM·I, t9B9, cap. 111 
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ampliaban las imponaciones y el desarrollo de las exportaciones industriales era mínimo, por lo que 
la capacidad de gasto y endeudamiento público tendían a agotarse y el periodo de crecimiento 
económico inestable irrumpía nuevamente en los lllos 1980-1982. En este periodo la siwación 
económica interna repercute en la disminución de las aproximadamente 600 plantas maquiladoras 
establecidas en el país; el ritmo de la acumulación de capital se desacelera y se evidencian fuertes 
restricciones: la inflación sube del 20 al 30%, el PIB se reduce en un punto porcentual, la fonnaeión 
del capital baja del 20 al 14.9%, el ~ficit financiero se aarava, las fuerzas especulativas e 
inflacionarias y el crecimiento basado en el cRdito se intensifican y allanan el camino para la 
catástrofe financiera que se materializa en la devaluación de la moneda en febn:ro de 1982. (Véase 
cuadro No. 5). 

La crisis llegaba a su máxima expn:sión, acelerando la paralización del proceso de acumulación, 
desempleo, fuga de capitales y especulación generalizada, por lo que se n:curn: a la nacionalización 
de la Banca a fin de racionalizar el manejo de divisas e inslaum un conlrol de cambios. 
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CAPITULO 11. EL BOOM MAQUILERO (1983·1991) 

A) PANORAMA ECONOMICO NACIONAL (1983-1991) 

En 1983 el país continuaba experimentando los estragos de la crlSls; en esre conlexro la 
reesrrucruración del capitalismo mexicano se erigla como una necesidad urgente, capaz de superarla 
y de crear las condiciones para susrentar un crecimienro económico sostenido. 

Para tal efecro, y bajo la bandera de la inminente modernización de la economía, el gobierno de 
Miguel de la Madrid estructuró un plan económico denominado "Programa lnmediaro de 
Reordenación Económica" (PIRE), con el que prerendfa en lo inmediaro combarir la inflación, 
proleger el empleo, impulsar las exportaciones y recuperar el riuno de crecimienro económico a 
través de la reducción real del gasro público, así como disminución de subsidios a la producción y al 
consumo, establecimiento de tipos de cambio reales o subvaluados, y una polflica salarial resrrictiva. 

Adicionalmente la ofensiva parronal presionaba para: 

a) reprivarización de la economía, disminución del intervencionismo estala) y decremento del gasto 
público, como medidas indispensables para salir de la crisis. 

b) disminución del control de precios. 

c) apertura de la economía al exterior, ingreso al GATT y conversión del modelo de desarrollo en 
una economía de exportación en asociación con el capiral extranjero. 

d) necesaria modernización productiva e incremento en la producrividad. 

e) replanreamienro de las relaciones obrero palronales, principalmente en lo referente a los contratos 
colectivos de trabajo.12 

La reactivación de la economía mediante la aplicación de estímulos fiscales y monetarios sune 
efecto los dos primeros ai!os del n!gimen, en que muesrra signos de un crecimiento moderado (véase 
cuadro No. 6), pero al perderse el conrrol del proceso de reactivación se desestabiliza nuevamenre, 
por lo que se sosriene que "... la economía no estaba en condiciones de resisrir más allá de cieno 
punto el creeimienro prolongado. En la medida en que las causas fundamentales de la crisis 
subsisrfan, el esfuerzo productivo tendía a "sobrecalentar" la economía, panicularmente porque los 
desequilibrios enrre ramas productivas y el escaso dinamismo de la productividad del tra~ajo 
presionaban sobre la estructura de costos. •13 

Para 1985 la situación económica del país era dramática; el producto imemo bruto (PIB) 

12Para mayor lnfotmaclón wbre Ja reconvcnidn del cmprcuriado, consültese De la G1ru, Toledo Enrique, L.! Rm1nvcmón !ndunrial ¡n Mhiso, 
Mhico, UAM·f, 1989, Cap.JI 

IJRi~cra, lbid., p¡¡,176 
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experimentaba una tendencia decreciente al pasar de 2.8 a -3.S% en 1986; la inflación alcanzaba 
cifras del orden de IOS.7%; el déficit financiero del sector público comenzaba a crecer 
aceleradamente representando el 16% del PIB (véase cuadro No. 6). Se observaba falta de inversión 
productiva, especulación monetaria, desahorro interno, enorme crecimiento de la deuda externa y 
deterioro de la bala01.a comercial; todos estos factores contribuyeron al recrudecimiento de la crisis 
más profunda en la historia de México. 

La taita de inversión productiva obedeció a la inestabilidad del mercado al no generar una 
demanda atractiva por la escasez de recursos internos, y al encarecimiento del cmlito, tanto interno 
como externo, aunado al mayor atractivo de las tasas de interés en el mercado que se dispararon 
agudamente al ofrecer importantes beneficios con sólo depositar el dinero en los bancos; ello 
promovió la inversión improductiva y por tanto especulativa, lo que. ocasionó insuficiencia de la 
ofena. El aparnto industrial alcanzó márgenes de utilización de la capacidad instalada hasta del 40% 
provocando un acelerado proceso inflacionario. 

La especulación monetaria se generó por la guerra de las rasas de interés que se situaron por 
arriba de los 150 puntos porcentuales y por las fugas masivas de capital que ascendieron a más de JO 
mil millones de dólares en la primera mitad de la~ de los ochenta. 

La deuda externa pública y privada creció de una manera alarmante al inicio de la segunda mitad 
de la década referida, fundamentalmente promovida por la insistencia de recurrir al mercado 
financiero internacional para inyectar recursos a la actividad pública, aunado a los incrementos en la 
rasa LIBOR y la PRIME, que pasaron del 7 al. 10.S% (véase cuadro No. 7); en consecuencia se 
encarecieron los bienes de imponación que al incorporarse a la actividad económica agudizaron el 
proceso inflacionario. 

El desequilibrio de la balanza comercial se explica por la insuficiente producción y el desabasto 
del mercado interno, por lo que fue necesario imponar no sólo bienes de capital sino incluso granos 
y alimentos. (V"5e cuadro No. 8). 

Los sectores exportadores tradicionales como la industria automotriz, el vidrio, el cemento, etc., 
sufrieron serios descensos, aunados a lo ocurrido en la fuente primaria de recunos externos como es 
el sector petrolero y agravados por la falta de acuerdos con los paises productores que integran la 
OPEP, que lejos de reducir las plataformas de producción y de exportación compitieron por el 
mctcado vía precios para alcanzar niveles de 12.2S dólares por barril en 1986, medida que afectó 
seriamente la balanza comercial. 

El déficit público se generó por la aplicación de una inadecuada polltica económica, por lo cual el 
aparato burocrático administrativo creció alarmantemente al panicipar directamente el sector público 
en todas las actividades de la economía, más aún en aquellas que dejaron de ser rentables para la 
iniciativa privada, al comprar o nacionalizar industrias ineficientes o con graves problemas de deuda 
y liquidez, en aras de g11111tizar la permanencia de las fuentes de trabajo; esto se tradujo en que el 
Estado fuera propietario de 1070 empresas y en consecuencia se viera obligado a destinar recursos 
que no tenían un carácter prioritario y estratégico. 

En este contexto, el Estado desembolsó grandes recursos para mantener en funcionamiento su 
aparato administrativo, recursos que no se generaban internamente, ni vfa producción-ventas-precios 
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ni vía captación tributaria, por lo que los recursos nacionales resultaron insuficientes, recurriendo al 
mercado financiero internacional como son bancos privados e instituciones financieras oficiales. 

La primera mitad de la década de los ochenta se caracterizó por un periodo estanflacionario, es 
decir, estancamiento con inflación (véase cuadro No. 6), en el marco de una aguda crisis financiera 
ligada al sobreendeudamiento externo y el disparo de su servicio.14 

Para contrarrestar tales acontecimientos a partir del tercer trimestre de 1986 el gobierno inició un 
programa de emergencia Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), en el que reafirmaba la 
necesidad de continuar los ajustes aun cuando implicaran mayor sacrificio social, elevó los precios de 
sus bienes y servicios, recortó drásticamente el gasto público, aplicó un ajuste devaluatorio 
compensado -es decir, accionó un sistema de flotación controlada del tipo de cambio·, elevó las tasas 
de interés y racionalizó el crédito bancario para contener la especulación y la fuga de capitales, inició 
los recortes de personal, entabló negociaciones con la banca comercial obteniendo como resultado 
mayores créditos, ampliación de los plazos y leve reducción de los costos financieros, firmó el 
protocolo de adhesión al GATI, modificó la estrategia para afrontar la crisis de la balanza de pagos. 
En lugar de restringir administrativamente las importaciones, inició su liberación reduciendo 
aranceles y eliminando requisitos de permiso en el área de los medios de producción. 

1987 se iniciaba con una serie de expectativas favorables: se obtenía crédito externo de 500 
millones de dólares; la recuperación de los precios del petróleo en mayo era de 18.6 dólares el precio 
spot del crudo Brent; el tipo de cambio se había subvaluado considerablemente, cercano a 303, 
alentando la recuperación de las exportaciones; las tasas de interés se ajustaban para situarse 
progresivamente por encima de la inflación. 

En este contexto se puso en marcha un nuevo plan antiinflacionario basado en la disminución del 
ritmo de deslizamiento cambiario; tal política quedó rebasada por los hechos cuando en noviembre 
fue preciso devaluar bruscamente el tipo de cambio en un 25111 como consecuencia del crack bursátil. 

El capital dinero buscó reorientarse provisionalmente al mercado de divisas. Al coincidir con la 
demanda de dólares ejercida por rmrnerosas empresas para pagar anticipadamente sus adeudos con la 
banca Internacional, las reservas internacionales del Banco de México empezaron a mermar 
peligrosamente, obligando a una nueva macrodevaluación, constituida como acción defensiva del 
gobierno ante el embate de la especulación. IS 

La situación económica que imperaba nuevamente era: profundos desequilibrios en la balanza 
comercial, en las finanzas públicas, en la contracción del mercado interno y el estancamiento 
productivo, asl como en el awneDIO de los niveles de desempleo, en el desabasto de algunos bienes 
básicos y en la exorbitante alza de las tasas de interés internas. A pe.sarde negociaciones sucesivas de 
la deuda externa, la carga de su servicio persistla como una severa limitante financiera. 

A fines de 1987 el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) refleja el acuerdo económico-político 
logrado en el seno del bloque dominante; el Estado se comprometió a racionalizar el gasto público 
para lograr un superávit primario y a acelerar la desincorporación de empresas estatales consideradas 

14Alvarrz, Hljar Alejandro y Mendon, Pichardo Oabriel, Mtdco lCJ!R-1991 1Un •N$ ec9t16mkq u!1o50?, Mhko, UNAM, Facutud de 
f!onomla, División de Estudios de Po11rado, Taller de toyul\lllrt, 1991, 72 pi¡1. 
1 Rivcra,lbid.,Cap. IV. 
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no priorilarias, a cambio del apoyo de la gran burguesía monopólico-financiera al plan 
antiinllacionario y a la gradual apenura comercial. 

En 1988 la inflación se ubicó en S l. 7 puntos porcentuales lo cual fue posible por la conjunción 
de tres factores: congelación de los salarios, congelación de los precios públicos y congelación del 
tipo de cambio. 

La generalidad de las empresas ha tenido que implementar diversas medidas para aumenlar su 
eficiencia y reducir sus costos de operación. La reconversión productiva a partir de ese afio se vio 
folUlecida por las facilidades para la importación de maquinaria, equipo, insumos y materias primas. 
En 1988 se produjo un verdadero auge de inversión. Una gran parte de dicha inversión se dedicó a 
reponer equipo y maquinaria y preparar a las empresas para hacer frente a las importaciones en el 
mercado doméstico, e impulsar las exportaciones con menores márgenes de subvaluación. 

Al no lograrse introducir las medidas que aseguraran el soporte para el crecimiento económico, 
dicha larca se hereda a la siguiente administración (1988·1994). 

A partir de JQ88 se implantó un modelo económico agresivo, sustenlado en tres variables 
fundamentales: la renegociación de la deuda externa, la política de desincorporación de empresas 
públicas y la aperturi comercial. Los motores básicos del crecimiento serian las exportaciones 
manufactureras, la inversión privada, la inversión pública en infraestructura y la expansión del 
mercado interno. 

La renegociación de la deuda jugó un papel prolagónico en el contexto económico nacional e 
intel'lllCional. 

La situación de México cobró especial relevancia en el contexto mundial porque se convirtió en 
la piedra an¡ular del sistema monelario; esto obedeció al monto de la deuda que ascendía a 99 767 
mlUones de dólares, lo que colocó al país en la disyuntiva de declarar la moratoria unilateral, 
si1111Ción que dado el papel pro1agónico de México en la región, constituirla el detonarue para que los 
demás paises lldoptann polllicas similares, e incluso se llegó a manejar la idea de integrar un club de 
deudores para negociar conjunwnente con los acreedores las condiciones y plazo de pago de la 
deuda, lo cual agudi7.arla los desequilibrios en el frágil sistema mone1ario, o en su defecto diseftar 
mecanismos de concertación del pago de la deuda. 

Se desanollaron negociaciones y 111evas fórmulas para solventar los compromisos 
intel'lllCionales, previl conciliación con el Club de París, los bancos japoneses y norteamericanos, así 
como el aval del FMI. 

El paquete negociado incluyó la reducción del principal, el cual se calcula en un 273 (7000 
millones de dólares), y plazos más amplios de vencimiento. El convenio, mediado por el 
compromiso del pago puntual del servicio de la deuda, comprometió al gobierno en una férrea 
disciplina en el 1asto prosramable, lo cual explica un importante fenómeno innovador: la existencia 
de un superávit primario cm:icnte en las finanus públicas: de 8.1 % respecto al PIB en 1988, de 
8.9% en 1989 y de 10.5% en 1990. 

La negociación permitió reconstituir las reservas en poder del Banco de México durante 1990, 
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además de financiar una cuenla corriente de la balanza de pagos y de la balanza comercial, que 
lambién se ha vuelto deficilaria.16 

Indudablemente estos logros mostraron a la comunidad financiera internacional el manejo polftico 
de un problema económico, permitiendo al país reslablecer su imagen a nivel mundial así como 
devolver la confianza a la inversión privada nacional e internacional, favoreciendo con ello el ingreso 
de recursos frescos al país vía inversión extranjera, o retomo de capiiales fugados en la primera 
milad de la década de los ochenla, con lo cual la economía nacional ha logrado mayores márgenes de 
operación, iniciando con ello el repunte económico. 

La desincorporación de las empresas públicas constituye uno de los pilares de la actual política 
económica, ' ... compromete básicamente a las sociedades nacionales de crédito, y aunque comenzó 
desde 1982 cuando IRs meses después de nacionalizar la banca se autorizó a devolver el 34% del 
capilal a sus antiguos dueftos, a través de la llamada serie "B", en diciembre de 1989, el proceso 
avanzó mediante la inclusión de una nueva serie 'C" de certificados de aporiación patrimonial que 
eslarfan en manos de particulares, que sólo darfan derecho a participar en las utilidades de la 
sociedad y eran similares a la serie "N" para la inversión extranjera direcla. En mayo-julio de 1990 
culminaron las modificaciones legales para la privatización del sistema bancario, al derogarse el 
párrafo 15 del artículo 28 constitucional (referente a la propiedad eslalal de la banca) y emitirse una 
nueva Ley de Instituciones de Crédito", 17 

Asimismo se ha logndo desincorporar, fusionar o liquidar 790 empresas paraestaiales (véase 
cuadro No. 9), argumen!Úlllosc que habían dejado de ser estratégicas y/o prioritarias para la 
actividad económica, y que para poder crecer y desarrollarse de acuerdo a las expectativas de la 
economía requcrfan a corto plazo de imporiantes recursos para incorporar las tecnologías que les 
permitiera ser competitivas, de los cuales adolecfa el estado y se encontraban disponibles en el sector 
privado. 

El proceso de reprivatización de la economía se ha apoyado en una reglamentación que brinda 
seguridad a los inversionistas al garantizarles por un tiempo razonable la explotación de dicha 
actividad, y otorgar facilidades para su adquisición a través de mecanismos como los SW APS o 
bonos cupón cero de compra de la deuda. 

Dentro de la empresas reprivatizadas destacan por su imporiancia económica TELMEX, las 
líneas léR85 Mexicana de Aviación y Aeroméxico, Siderúrgica Uzaro Cárdenas-Las Truchas, 
Aceros MonterRY, cadenas hoteleras y lu sociedades nacionales de crédito. 

La apertura comen:lal es el ten:er elemento de soporte de la actual política, la dinámica 
competitiva del comercio mundial demanda al conjunto de naciones, primero: la mayor 
productividad y calidad de sus industrias para así abatir costos de fabricación y hacer más 
competitivos los productos que se comcn:laliwl; segundo: en virtud de los procesos lntegracionistas 
y la cR1Ción de bloques comcn:ialcs sólidos (Comunidad Económica Europea, Cuenca del Pacffico, 
Commonweal), que dilkultan el tdnsito de men:aderlu, se requieR forialecer los vínculos 
comen:lalcs con los mercados natunlcs, en el caso de México, con Estados Unidos y América 
Latina, los cuales se vieron amenazados, principalmente el primero, por las barreras protcccionislas 

~~Alvaru, lbkl. 
Almez,lbid.,pi¡.23. 
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(aranceles), medidas ecológicas y de calidad que en algún momento impidieron el acceso de nuestros 
productos (hortalizas, frutas, camarón, atún, la indusuia de vidrio y el cemento). 

Ante estos problemas file nccesuio en principio liberar la economfa nacional al sustituir los 
permisos de importación por aranceles, mismos que filcron canccl4ndose. Con esta poUtica se 
promueve la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, con objeto 
de integrar el mercado común con la demanda potencial más grande del mundo (aproximadamente 
360 mil millones de consumidores). 

Con la firma del TLC se pretende asegurar el acceso de los productos nacionales al mercado de 
Norteamérica, atraer más y mejores inversiones, generar econom(as de escala, disponer de mejores 
tecnologlas y establecer mecanismos que permitan dirimir las diferencias que surgen en los 
intercambios comerciales. 

La implementación de las poUticas descritas lo¡ró contener el proceso inflacionario y reducirlo de 
105.75% en 1986 a 18.83 en 1991. El PIB en 1991 creció en 3.5%, esto como respuesta a la mayor 
capacidad de recursos que se liberaron con la renegociaclón de la deuda. 

El ingreso de capitales foráneos del orden de 5000 millones de dólares, la mayor utilización de la 
capacidad instalada que alcanzó un nivel de ocupación del 60%, el mayor Ingreso de divisas 
promovido por la venta del petróleo a un precio de 28 dólares por barril -con motivo de la guerra del 
Golío Pérsico- aunados a recursos frescos vla emprátitos por parte de los crganismos financieros 
internacionales y bancos privados, permitieron en su conjunto el incremento del ahorro interno hasta 
eui el 20% con respecto al PIB. 

La inversión privada se ha alentado para alcanzar la tasa promedio de 13.6%, y la extranjera 
31 % , acompallada de una moderada inversión pública, pero fundamentalmente por el control del 
cWll:lt pnlllllUClll1 y el saneamiento de las fU11111.11 públicas. 

Duram la mayor parte de 1990 y 1991 se prcsc!llÓ un crecimiento económico localilJldo en 
clellu actividades lipdu a la exportación, y marcadamcnlc desigual entre los scccores y las ramas, 
ldcmú de que persistieron los problemas en la agricultura y en las actividades extractivas no 
petroleras. 

Los cfcc:tos adversos de la inltrumclúción de las polflicas seftaladu se reflejan en la calda de los 
lllariol reales, el desempleo, las condiciones praJcs del trabajo, la pm!ida del poder adquisitivo, 
la COllCClllllclón del iDarcso y el menor pmupuesto destinado a la salud y educación de la población, 
prol'undizando las diferencias rqionales que siempre han car11:terizado al pals. (Véase cuadro No. 
10). 

El salario dismillayó en ~rmfnos reales en 6.3% en 1991; esto, inmerso en un proceso 
inflacionario, provoca que los aalarlos nunca cre;r,can al riuno de los precios, por lo que el poder 
adquisitivo contlnlla dclcrioñnllosc. 

Los patrones de COlllUDIO dependen dirccwncntc del ingreso personal, familiar y social, toda vez 
que 6lte se calcula como el elemento capaz de satisfacer educación, salud, vivienda, alimentación, 
calzado, vestido y recreación; sin embargo, para el periodo analilJldo esta igualdad se rompió 
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dramáticamente puesto que los sueldos y salarios no crecieron al ritmo de los precios de los 
satisfactores. Como ejemplo tenemos el incremento de la canasta básica que repercutió en el nivel de 
vida de la población al subir los precios de productos como carnes, lácteos y del campo, entre otros. 

La restricción del gasto público afectó directamente rubros de salud y educación al destinar 
menos recursos en términos reales, lo que limitó ampliar la cobertura y calidad de las redes sanitarias 
y de educación. 

8) EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 
(1983-1991) 

El auge que experimenta la IME se ubica en el contexto de la reestructuración del capitalismo 
mexicano. 

A panir de 1983 presenta una fase de típido crecimiento que la reorganiza y redefme, el pals se 
destaca por intensificar las ventajas comparativas que ofrece para albergar al mayor mírnero posible 
de plantas maquiladoras, por lo que no sólo Estados Unidos sino paises asüticos deciden aprovechar 
estas ventajas, propicjjndose asi diversificación en su procedencia, independientemente de que la 
mayor panicipación de capital en la IME sea de procedencia estadounidense y de que paulatinamente 
se ha ido Incrementando la inversión japonesa; paises como Corea, Taiwán, Gran Bretana, Francia, 
Holanda, Espafta, Alemania Federal, Finlandia, Checoslovaquia y Brasil, ya están presentes. 

"Taiwán invinió ~ millones de dólares en un parque industrial en Mexicali, capaz de hospedar 
hasta 60 empresas medianas que se espera procedctín principalmente de ese pais", 18 

"la IME procedente de Estados Unidos y Japón prefiere ubicarse en México por: a) costos más 
bajos, especialmente de la mano de obra; b) la proximidad a Estados Unidos, lo cual reduce los 
costos de transpone y de comunicación, brinda la posibilidad de que el personal de alto nivel 
gerencial y tfc:nico resida en ese pals, disminuye los tiempos perdidos en reparaciones y cambios de 
lineas de productos, y aumenta el control sobre las operaciones rutinarias; e) la politica de incentivos 
fiscales; y d) la posibilidad de acceso a los mercados mexicano y Iatinoamericano'.19 

Aunado a esto "el grado de subvaluación del peso en relación con otras divisas importantes 
propicia el establecimiento de las plantas asütlcu y europeas en la frontera none si se toma en 
cuenta que: 

• La revaluación del yen y del won obligan a las empresas japonesas y coreanas a compensar los 
aumentos de sus precios internacionales con operaciones de ensamble a menor costo fuera de su 
territorio. Al menos lo han hecho asilos japoneses en Ciudad Juárez y Tijuana desde 1984. 

• Seguirán las trabas comen:iales impuestas por Estados Unidos a los paises con supetívit como 
Japón, Taiwán, Corea del Sur y la RFA, con el fin de reducir su ~ficit ( ... )de anlculos electrónicos 

l80ondlrz·Arkhl¡1, Be mudo y llmlrez JoM Carto1, "Pcnpcctivu e1tn1c111ralc1 de la lnduwia maquiladora", en Comercio Ell!riot, vol. 39, No. 

li<:~~~~ll~~!~:!:!'!:~:·ll locallraclónen la Industria rmqW!ldora", enComsrsjg E111riqr, vol. XLI. No. 9, Mhko, 
lhncnmckt, upti(mbre de 1991, pq. 862. 
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asl como su excesivo consumo de autos importados. Esto explica en gran medida, por ejemplo, el 
crecimiento y la proliferación de industrias electrórucas japonesas en Tijuana" .20 

Los salarios son un incentivo básico en el establecimiento de estas empresas, puesto que son más 
bajos que los de Corea del Sur, Taiwán, Singapur (véase cuadro No. 11), Hong Kong y Brasil, e 
incluso inferiores en algunas ramas a los de Filipinas, Colombia y Honduras, aunque mayores a los 
dr Haiti y Costa Rica. 

La panicipación mexicana en la !ME se ubica en las actividades relacionadas con la contratación 
de edificios y el desarrollo de parques industriales. El parque de maquiladoras más grande del pals se 
ubica en Ciudad Juárez; es propiedad y operación mexicana. 

El desarrollo de parques industriales y los servicios juridicos y comerciales para las maquiladoras 
han creado una nueva clase de prestadores mexicanos que proporcionan fórmulas de inversiones 
productivas a bajo costo y de bajo riesgo con participación y ganancias del capital de ambos paises. 
Tal es el caso del Plan Shclter, donde el acuerdo consiste: para la fuma extranjera, en proporcionar 
ta l!lBquinaria y la materia prima; para la firma mexicana, en contratar y controlar la fuerza de 
uabajo. Los p1oJuctores medcanos son retribuidos con un pago base por hora sobre et volumen de 
producción hasta en tanto ta firma extranjera no decida asumir et control de operación productiva, 
después de una familiariución con la producción de maquila en la wna fronteriza. 21 

l.as operaciones de maquila hacen una aportación sustancial a los ingresos de divisas en México 
al disputar al turismo et segundo lugar en genención de divisas; las exportaciones petroleras ocupan 
el primero. 

En tas estadistlcas de ta balanza de pagos en México las exportaciones de maquila se incluyen en 
la categoria de servicios y no en la de exportaciones de mercancias, por lo que no corresponden a las 
estadlsticas de las importaciones nortcamericanu bajo los rubros arancelarios 806 y 807 (actualmente 
9802.00.60 y 9802.00.80). Los primeros incluyen tos componentes norteamericanos y de otros 
pailCI extranjeros, adem4s del valor agregado mexicano. El valor gravabte de las Importaciones 
9802.00.60/9802.00.80 debe reflejar el valor agrepdo mexicano mú el valor de los componentes no 
mellicanos y no norteamericanos. Los datos referentes a lu exportaciones de maquilas mexicanas 
incl11yen tu exportaciones de ensambles mexicanos a todos los destinos, no sólo a los Estados 
Unidos. 

No son cxacwne111e '°'1!parables los Ingresos de tas operaciones de maquiladoras y el valor de 
las exportaciones 11111111facturens. Los servicios de maquila no incluyen los componentes de otros 
pailCI que se Cllllllllb!IJI en las maqulladons, por to que excluyen a ta mayor parte de las 
Importaciones. En cambio, las exportaciones regulares de manufacturas incluyen los componentes 
importados y por esa ruón tienden a exagerar los ingresos de divisas cuando se comparan con los 
inpaos de tu 1111q11illdons. 22 

En las ronas fronterizas se encuentra operando ta mayoria de las plantas maquiladoras. El número 

~=:=e=~~: coatdhnc: Mwwaray, Lq;ardl Ale}uldro. Cril!t ey!!!!plliy!jlón y mewlltdo™• M61.ko, UABC, 1990, 

~~Ío•r Flanla. llnm. Laftlzritt ll'!lpüal Elu>wnhfennnFrosnsJWMrtlo inte!!!!Cloml, Mhico. FCE, 1991, ]38 pi¡1. 
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de establecimientos en el pa(s pasó de 600 en 1983 a 1914 en 1991; el mayor incremento se registró 
en 1987, cuando el número de plantas en operación fue 26% mayor que el del año anterior. El 
aumento del personal ocupado en la lME sigue de cerca al que se observa para el número de 
establecimientos. Mientras que en 1983 esta actividad daba ocupación a un promedio de ISO 867 
personas, en 1991 el empleo total llegó a 467 417. El valor agregado generado ascendió a $12 S21 
SSO.O (millones de pesos). De los insumos totales utilizados sólo el 1.9% fue de procedencia 
nacional. (Véase cuadro No. 12). 

En 1991 la estructura de la lME por grupos de actividad económica era como sigue: en primer 
lugar materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, con 20% del total de establecimientos; el 
segundo lugar lo ocupan dos ramas: ensamble de prendas de vestir y otros productos textiles, y otras 
industrias manufactureras, con 16%; en tercer lugar se encuentra el ensamble de muebles, sus 
accesorios y otros productos de madera y metal, con 14%; en cuano lugar está la construcción, 
reconstrucción y ensamble de equipo de transpone, con 8%; en quinto lugar el ensamble de 
maquinaria, equipo, aparatos y anlculos ell!ctricos y electrónicos, con 6%; en sexto lugar se ubican 
dos ramas: productos quúnicos y servicios con S%; en séptimo lugar también se encuentran dos 
ramas: selección, preparación, empaque y enlatado de alimentos, y fabricación de calzado e industria 
del cuero, con 3%; en octavo lugar e1tán el ensamble y la reparación de equipo, herramienta y sus 
partes excepto ell!ctrico, y el ensamble de juguetes y art(culos deportivos con, 2 % . 

Las plantas que se destacan por su mayor participación en los indicadores de la lME son: 
materiales y accesorios elktricos y electrónicos; ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y 
anrculos eléctricos y electrónicos; y ensamble de prendas de vestir y otros productos textiles. 

El ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artkulos elktricos y electrónicos en el periodo 
1983-1991 casi duplicó el número de sus establecimientos en el país: de 63 en 1983 llegó a 109 en 
1991; la fuerza de trabajo empleada pasó de 36 770 a SO 143; el valor agregado generado en 1983 
fue de 21 250 (millones de pesos), en tanto que en 1991 ascendió a 1 374 898.6 (millones de pesos); 
el tamaño de sus establecimientos es muy grande (en promedio tienen 460 trabajadores por planta), 
no obstante, su participación en relación al total de la lME disminuyó ostensiblemente (en promedio 
cayó en un 50%), esto se debe a la inestabilidad de la industria en su conjunto. (Véase cuadro No. 
13). 

Está caracterizada por un rapid(simo rihno de progreso técnico, resultado de la aplicación de 
técnicas de investigación y desarrollo: los primeros emprendidos por los estados de los paises 
desarrollados y los segundos por las empresas lideres. 

Por lo regular la investigación está dirigida a conocer los problemas que inciden en aquella fase 
del proceso productivo donde los insumos de alta tecnolog(a y ciencia intervienen 
predominantemente. 

Los sofisticados procesos que emplea requieren de capital fijo de alto nivel tecnológico y mano 
de obra calificada, por lo que técnicamente no podrlan ser realizados con mano de obra intensiva. 

Factores como la rapidez de difusión del progreso técnico, las econom(as de escala y las 
diferencias en materia de costo, son factores que detenninan la estructura y la dinámica de 
acumulación en la industria electrónica, situaciones que deberán tomarse en cuenta en la medida en 
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que cada una de las grandes empresas quiera conservar o ganar posiciones en el mercado 
i111emadonat.23 

las maquiladoras de materiales y accesorios eléctricos y electrónicos son puntales en cuanto al 
número de establecimientos con que cuentan (20%), los empleos y el valor agregado que generan 
24.43% y 25.38%, n:spectivamelllC, y el promedio de trabajadores por planta (232). Su porcentaje 
de panicipiu:ión en el total de la IME no ha sufrido gtllldes cambios en el periodo en estudio. (Véase 
cuadro No. 14). 

La industria del vestido es una de las principales ramas que recurren a la maquila para compen<ar 
sus desequilibrios trasladando aquellas fases intensivas en mano de obra hacia regiones donde se 
aprovecha fuerza de trabajo mal cotizada, poco caliítcada, predominantemente femenina, joven, que 
reditúa mayores beneficios ecooómicos.24 

El ensamble de prendas de vestir y otros prodlM:toS confeccionados con textiles y otros materiales 
en 1991 participa con el 16% en el número de establecimientos, emplea al 10% del total del personal 
ocupado en las maquiladoras, genera el 6.14% del Yllor agregado, el tamaAo de sus plantas es más 
pequello en reliu:ión a las maquiladoru electrónicas, en promedio ocupa 155 trabajadores por planta. 
(Véue cuadro No. IS). 

La industria del vestido emplea mano de obra intensiva en gran parte de su proceso productivo. 
En general, el sector de la confección efectúa la mayoría de las reubicaciones. Destaca por utilizar 
m'5 mano de obra que otras industrias precunoru como fibras, hilados y tejidos. 25 

La incorporación de desarrollos tecoológlcos no ha surtido cf~ en la mccaniz.aclón del proceso, 
ya que hasta el presente, no ha logrado desplazar a los métodos intensivos en mano de obra, debido 
al alto costo de los equipos y a la inflexibilidad de éstos para modificar el prodiM:to final como 
comecucncia de las cOllllmas varlacionn en la moda; esto no quiere decir que mú ldclalllC oo se 
vaya a lograr discllar equipos flexibles a los cambios requeridos, pudiéndose compim con el alto 
grado de lllCClllización ya incol]IOradO a otras ramas industriales, lo que implicarla la moderniución 
de la illdultria textil, y como contrapane el despido mulvo de obreros. 

La alta tecnoiogfa que llega a incorporarse es sumamente costosa y sólo aplicable a panidas muy 
grandes. 

los principales problcmu que atraviesa la industria textil son: 

1. Hetcrogeneidld cauw:nual. 

2. Modcrnil.ación tecnológica lenta. 

3. Endclldamicnto. 

2]Parl UI mlilil mAI dellUldo coamU111t Miliwl. bu:, rm.1119 jcpko s ln!mt¡ioneH•ióP del Pmc!!o pmdystivo· El WO de la indu!(ria 

Bt.':J!d~~ =~~C~9:.'ri.:.~:~1Kl6ncon 01ro tipo de maquilidorascomo por ejemplo la clKtrónita, difcrtnciu 

~--=.-::=:=-=~':!=ión•enEwprpdrlt Sj1Mac!ónf.co!l6mi9 enMhko, vol. LXVl11, No. 798, Mhko, 

-.-• 1"2 ...... 231-2'1. 



22 

4. Contracción del marcado interno. 

S. Esrancamiento productivo. 

6. Recursos financieros escasos y caros. 

7. Liberalización del comercio exterior. 

8. Relaciones laborales conflictivas. 

Más de una década ha vivido la industria textil sin n:gistrar cn:cimlento alguno. Durante los aftos 
ochenta vivió altibajos y aún no ha podido n:cupem sus niveles de cn:cimlento anteriores.26 

La crisis que experimenta ha provocado que disminuya el número de establecimientos y por 
consiguiente aumente el número de despedidos, gran capacidad ociosa y calda de las ventas en el 
mercado interno y en las exportaciones. 

26Portol, lrma. Pwdg y m-• le tel!yldl M19I g Wakg !Prp&gémsgl• MI Togdg dt yn CO!!Jl[Ciol, Mbico, UNAM, lmdtulo de 
lnve1ti¡1done1 E.con6mlw, Editllrill NllHtrO 'nllllfO, 1992, 16' pq1, 
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CAPITUW m. EL PAPEL DEL ESTADO EN LA INDUSTRIA· MAQUILAOORA DE 
EXl'ORTACION 

A) EL ESTADO Y LA POLITICA INDUSTRIAL 

En la década de los sesenta el Eslado mexicano, en su tarea de apoyo al nuevo modelo de 
acwnulación capitalista27, insuumenta una serie de cambios acordes a tas nuevas exigencias de la 
economla mundial. 

Su polltica se orienta hacia el desarrollo industrial, impulsado por procesos anicutados a ta fase 
intensiva del capitalismo.28 

Su polltica industrial, entre otraa cosas, favorece: 

- La captación masil'a de capital externo, por lo que en 1970 el incremento en el total de préstamos 
superan a la lnversi6'1 Extranjera Directa (IED). En 1969 la IED ICWllUladl era de 3485 millones de 
dólares (iñdd), en tanto que la deuda pública ucendla a 3432 mdd; para 1970 la IED acumulada 
llegaba a 3686.6 mdd y la deuda pública a 4262.8 mdd, experimentando una tasa de crecimiento del 
S.1% y del 24.2%, respecllvamente.29 

- La canalil.ll:ión de la invenión pública a la creación o extensión de un amplio sector de empresas 
y orpnlsmos Clllllles oriealldos a la producción de bienes y servicios de carkter estratégico 
(e~. insumos, lraDSportes) los cuales pone al servicio del gran capital a precios por debajo 
de su costo de producción y con ello contribuye a un elevamiento de ta rentabilidad general. ' .. .las 
p6rdidu de tu empresas y orgllllismos de propiedad estatal son ta contrapartida ( ... ) de tas altas 
tasu de g1D111Cla del capital privado" ,30 

La tau de rcnt1bilidld se 1ituiba en 1969 en 20.1 %, y en 1970 20.23,31 LI modernización de 
la pllnll industrial con la importaeión de maquinaria, equipo, insumos industriales y tecnologla, 

27cifrlllo ID la 11.11va diYisión irmmKioaal del tnbljo que ~licl ll UJ1UJi6n de las uponac:ioni:1 industriales en 1queU01 palw1 denominados del 
Ttrttr MllMo, que duramc ti dnlnollo 11ttmivo del Clpitl1ÍllllD hlblaD crudo tu condlcionu mattrialu ncteurias que ¡uantitaben la nnttbilidad 

-..~ dtdnanolo ........... p1 ' ' ...._ llllniho• daeD\wlv1lobrl11 bue di WI...., ptnlllDI• de la 
'"""'**'Olll*adol"fllll .. -llc-dola-ldod;lmplk .. •ofl-do-i6araldol-lf<apillf.~qur _. •• _ ... ,,_... __ ..,.._ ..... .,._ ... 1a, ... --. 

Ltr..dldnll'rullo 11111aivo ~ 1ua ..,..dt ..,..._._forml•t fl'Ulio ll"Pilll, dado que el "Pilllilmo wecc de base 
_,.,,.ycl_do.,._ldo.lfbflololfdo-... d..polf,Ol-dotlpo ........ (._IKi6a-O 
.......... ), lllldodl ...... dlprudlcci61anelWSet. Tomdode la QD11Jmt0dol61lca de IUver1, Rlot Mi¡ucl Angel, Crtfit r ftOWJÚUd6n 
.. [rWinzPUigtpq l!fO..\QIJ, Mblco, Edlclonc1E11, 1990, pta. ~l. 

29alc:llolellllondo1coabatc en los da!Otmwnido• en NAFtN. 'La cconomla meaicanlen tifru". tia. cd., Mhlco, NAFIN, 1990, pi¡•. 620, 

~ ......... 1.56-57. 
31Manlliiltlt~ .. Cllpilllporlan'-'l6oea-.:nn1aphatulilk!lll~'feltapiulldcw.do. Comideraniloluestadlstitas 
mciomltllattllmc'6adl 11 ....._.di la •de pmecil,..,. dldap>rdeotaamam lo1clC4ldcM1dt e1plo11d6n (que tepftltlOD 11 
---~poflol~)'llosacmotdl~~-losblt~dllul'tllllDIAtlonn(e.-i1e-..,1rqirelCl!Gñanel _ ... ...,.._. 
~· cqilolK'61. El la diftmicla cNl'I el valor qre11do y la sum.i de los «1'101 de la remuncnción de los cmpkados, el tonwmo de 

Clfilll.ftjoy lot ..... llliredbslñJldc aibsldlo1 p111do1~ etc periodo. Los atervos dcupttal lnvolucranal ttpl.tal lnvenido en 
....,., ......,. illilurill 'f \'IMCllol. No111 Clllt0dol6tica tomlda de: Trtjo, Ramlru Mariaa 'f Andnde, Robln AJl;lsdll, "Elementos pani 
tlftCtHtw la fati di dlmrollo ~vo de capilll en Mhlco. 1960-1983", I!!I!. Mhlco, UNAM. Facullld de Economla, 1914, ptas. 47 'f 49, 
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favorecían la panicipación del sector en el PIB a diferencia del sector primario que iba disminuyendo 
paulatinamente. Para 1970 el sector industrial representaba el 32.68% del PIB y el sector primario 
sólo el 11.21 % (véase cuadro No. 16), experimentando una tasa media de crecimiento para el 
periodo 1960- 1970 de 7.6% y 2.9%, respectivamente. 

- El fonalecimiento de la burguesía de carácter monopólico en la que convergen los intereses del 
capital internacional y los grupos más fuenes del capital nacional, especialmente el bancario
financiero, dadas las necesidades crecientes de financiamiento. 'Para 1970 el financiamiento 
bancario (incluye banca estatal, privada y central) ascendió a 194.5 miles de millones de pesos 
(mmp); de ellos 147.3 mmp se destinaron a empresas y paniculares, y 47.1 mmp al gobierno 
federal" ,32 

Como resultado de estas acciones, conforme transcurría el tiempo se observaba una creciente 
intermediación del Estado. 

En la década de los setenta se opta por aplicar una polltica tendiente a enfrentar los nuevos rasgos 
y mayor complejidad de la sociedad mexicana. Esta polltica pretendfa mantener el ritmo de 
crecimiento que hasta la fecha se habla sostenido, y a la vez encarar las crecientes exigencias sociales 
resultado de la proletarización de amplios sectores que experimentaban un nivel de conciencia 
polltica más acorde con su realidad. 

En ese momento la panicipación del Estado dentro de la economía se escudaba en la pretensión 
de un desarrollo más "armónico y justo' del capitalismo, por lo cual manejó un programa de 
"apertura democrática" en el que proponla mayor libcnad de prensa y de expresión, incremento en 
subsidios a la educación, elevación del gasto público y otro tipo de concesiones; sin embargo, lo que 
en realidad estaba sucediendo es que por medio de la inversión pública se trataba de sostener y elevar 
la tasa de acumulación, en condiciones de franco declive de la inversión privada. 

En la década de los setenta, el papel que habfa jugado el gasto público dentro de la creación de 
condiciones necesarias para una rápida acumulación en los allos cincuenta y gran pane de los sesenta 
ya no es funcionable dado el impacto provocado por la creciente problematización en que se 
encontraba inmersa la sociedad debido a la multitud de demandas sociales largamente insatisfechas. 

La cuantiosa inversión pública en estos años se torna contraproducente ya que no logra un 
aumento significativo de los renglones productivos del gasto público, y contribuye al elevamiento de 
la composición org6nica del capital y al alargamiento del periodo de producción. 

Como consecuencia de lo anterior, el proceso de acumulación se traduce en un desarrollo 
enormemente desigual, principalmente entre los sectores agrfcola e industrial, y más aún en el propio 
sector industrial se produce también ese crecimiento desigual. 33 

En 1976 el sector industrial mantenla su panicipación en el PIB (32.66%), y el sector primario la 
hab(a reducido a 9.28%. 

i~~~v~~.6:io~,id~:¡1;!:J :¡el y Oómez, 5'ndlez Pedro, "Mb.lco: Acumulacldn y crisis en la dkada de los setenta", en~. afio 1, No. 
2, Mb.lco, ocrubn:-dlckmbn: de 1980, pi¡s. 75·120. 
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El PJB industrial se confonnaba de la siguiente manera: la industria manufacturera aportaba 
69.42%, consllUcción 19.65%, mineria 7.92% y eleclricidad 3.01 % (véase cuadro No. 17). En el 
sector exponador, las exportaciones manufachlreras constitufan el 46.7%, fas agropecuarias el 
32.1%, las petroleras el 15.4% y las cxttactivas el 5.7%. (Vmc cuadro No. 18). 

La IED alcanzaba la cifra de 5316 mdd; su distribución por sectores económicos era: industrial 
76.8%, comercio 10.9%, otros servicios 7.8%, extractivo 4.4%, el sector agropecuario y pesquero 
sólo captaba el 0.1 %. Esta era la actividad que menos atractiva le resultaba a la inversión extranjera. 
(Véase cuadro No. 19). Asimismo el 111ls experimenta Ju consecuencias de la restricción del crédito 
internacional, se hahfa convenido en uno de los prestatarios internacionales más importantes. 

Para 1976 la deuda externa habla ascendido a 19 600.2 mdd, la tasa media de crecimiento del 
periodo 1970-1976 habla sido del 28.95%; aftadia a sus problemas de endeudamiento un alarmante 
deterioro de su> condiciones económicas. Ante esto acepta las imposicio11e11 del FMI para que le sean 
otorgados cr61itos a fin de sostener la cuantiosa deuda externa. Se Je imponen una serie de medidas 
de corte monetarista que pretenden incidir sobre el guto público, los salarios y los precios internos, 
buscando con ello controlar la expansión de la demanda. 

A fin de reactivar el proceso de acumulación de capital, la nueva administración (1976-1982) se 
propone restablecer las bases internas de la misma, planteándose el reonlenamiento del gasto público 
y de la gestión económica del Estado, ampliar las dlsponibilidadcll del crédito, controlar la inflación, 
estabilizar el tipo de cambio, reducir el ~ficlt fücal y restablecer la confianza de la burguesla. Ueva 
a cabo la llamada "refonna administrativa" con la cual suprime, fusiona y crea diversas entidades 
públicas o semi¡l6blicas en función de su eficiencia; también implementa el plan de estabilización, el 
cual aólo tiene corno mtrito la ne111talización de los avances del movimiento de muas. 

En seneral el sector industrial mantuvo su panicipación en el PIB total durante la administración 
1976-1982. En 1979 el ICCtor registró su variación mú alta de los últimos catorce ailos (11.06%)34, 
resultado del impacto favorable del incrcmenlo de las exportaciones petroleras, el aumento de los 
precios del cl\ldo y la Oexibilizlción del cmlito exlemO que posibilitaron la orientación de mayor 
gasto público a ramas estratégicas de la producción. En el PIB industrial las actividades 
manur1e1Urcras scgulan contribuyendo mayoritariamente, aportando el 67 .53 % en 1980 (v~asc 
cuadro No. 17) como consecuencia del crecimiento de las ramas que corresponden a la indusuia de 
medios de producción, especlficarnente la de bienes de capital cuyo PIB sobre el PIB manufacturero 
rcpmenllba el 1s.2i. 

Para ese mismo allo la IED crece 23. 7%, siendo la tasa mú alta que habla alcanzado en las 
llltlmu dos dkldu. El mayor aumento lo reaillra el sector eXIJ'activo 26.0%, induslria 24.4%, 
servicios 22.4%, romercio 18.5%, y agropecuario 12%. Delpués de haber prncntado tasas 
decrecientes en 1978 (-8.2%) y 1979 (-3.8%), para estas alturas el sector se encontraba en franco 
delerloro. (Váse culdro No. 19). 

En 1982 la crisis se hice evidente, se materializa en las rasas decrecientes del sector industrial (-
2.06%), destlcmlo COllllnll:Ción (-7.06%) y 1111111flCIUnl (-2.74%); por el conlrario, mineria y 
eleclricldld crecen 1 rasas de 8.68% y 9.66%, respectivamente (véase cuadro No.17). La IED cae al 

Mea 1963-196411voV111variid61dl tU•: de clOI dOl a 1977 nobabfl c1pcrirnenladouna varW:ión superior a9.9l-. 
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6.2%, el nivel más bajo que habfa presentado desde el inicio del sexenio. 

Por consiguiente, el Estado mexicano se ve nuevamente en la necesidad de ajustar su poi!lica 
económica en lomo al sostenimienlo de las condiciones de reproducción capitalisla que exigen un 
nuevo modelo de acumulación, lo que reafinna el carácter clasisla del Eslado que antepone los 
crilerios de eficiencia y racionalidad capitalista a los de canlcter populista. 

La adminislración 1982-1988 postula la necesidad de reorientar y modernizar el aparalo 
productivo, con objeto de logm una producción eficiente y competitiva del sector industrial a nivel 
intemacional; esto fonna pane de una eslrategia de largo plazo denominada de caq¡bio esl!!!!:tural. 
Dicha estrategia implica enlre sus elementos más imponantes los siguientes: apcnura comercial, tipos 
de cambio realistas, fijación de precios com:ctos, reformas al patrón del gasto público, venta y 
liquidación de numerosas empresas estatales, mayor flexibilidad de los salarios y en la orpnizatión 
del trabajo, mayores estfmulo~ a la inversión extranjera, etc. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) contiene los lineamien1os que habrán de orienw la 
modernización y ampliación de la capacidad industrial para fonaleccr su panlcipación en el mercado 
internacional. 

La concepción estratégica que rige la reorientación y modernización del aparato industrial consiste 
en desarrollar un amplio mercado interno que impulse a un sector industrial inlegrado hacia adentro y 
competitivo hacia afuera. Los lineamientos estratégicos se concentran en cinco orientaciones: 
dewrollar la ofena de bienes búicos; fortalecer las l1DlU ~ivas que aniculen eftc:ienlCtnente 
la producción 111eional; inr:enllv1r las l1DlU con capacidad de generación nela de diYisas; eslablecer 
una base tecnológiQ propil, necesaria para la indepelldcncil económa nacional, y propic:ilr que la 
industria paraesiatal sea un imponante elemento de apoyo en el desarrollo de las cuatro orientaciones 
mencionadas. 

Las orientaciones estratégicas y los lineamientos generales de polftica enmarcan las lineas de 
acción de las ramas induslrilles sobre la base de la imponancil relativa de las industrias en la 
estrategil de cambio estructural y de la capa¡:idad de acción directa por pane del Estado. 

En lo que respecia al sector de bienes de capital, la estrategia se instrumentará en forma selectiva, 
apoyando por un lado la fabricación nacional de maquinaria y equipo de uso generaliudo y, por otro 
lado, la maquinaria pm efeclUlr los procesos búicos de tranlformación de materiales en las cadenas 
búlcas de la lllCllllmec:"1ic:a, qulmica, pctroquúnlca, energflicos y otm ramas prioritarias. 

Para facilitar los cambios instnunenta, detllro del nwco del PIRE, un conjunto de apoyos que 
garanlizan la imegración de la industria y su inserción eficiente en el mercado inlemacional. 

Polltlca de r~to a la Industria 

Se orienta la demanda pública priorilariamente a la producción nacional y se otorgan estfmulos a 
la producción y al desarrollo tecnológico dentro del marco de programas de concenación. 

Polftlca llscaJ y flnandera 
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Se orientará selectivamente el crédito a través de la banca nacionalizada preferentemente hacia 
proyectos prlorltuios y empresas que aseguren la rentabilidad del proyecto. 

los estlmuios liseales, por su parte, complemclllarán a otros instrumentos de fomento y de 
protección. En el corto plazo coadyuvan a mantener en openición la planta industrial y a sostener el 
nivel de empleo, pero posterionnente se racionalizado canalizándolos de manera selectiva. 

l'lllftlQ de fomento a la pequda y mediana Industria 

Se buscará organiz.ar grupos de peqw:llos y medianos industriales para atender la demanda 
captada del exterior. las empresas asl organiz.adas se harAn acreedoras a asistencia técnica, crédito 
preferencial (a través de contratos como garmtía), asl como al resto de apoyos que se brinden dentro 
de los programas. 

PoUtka de empresia pública en el dalmllJo lndllllrill 

La industria paracstatal asume un papel de instrumento de fomento, más que de regulación. Para 
talel llaea debe: 

_ Garantizar la supervivencia de sus empresas dando énfasis a las de carácter estratégico y 
prlorltuio. 

_ Tenuinar los proyectos en ejecución que son impol'lmtel para el cambio estructural del sector 
industrial. 

_ Apoyar mediante sus compras la consolidación, integración y divenificación selectiva de la 
industria de insumos de amplia difusión y la de bienes de capital, sus partes y componentes, en un 
procao de llUltitución eíicietllc y selectiva de importac:iones. 

_ fl.llllelÚI' y dlvmiíicar Ju exportaciones no petroleras. 

_ Impulsar el desarrollo teenológico na1:ional. 

Se a]ullló a dos criterios: la eficiencia y simplicidad de los procesos de control Y nortnas, Y su 
generalidad y transpamK:ia para evitar el casuismo. La regulación se centrará en cinco áreas. 

Se modcrnlzar6 y 1impllficari el rcaistro, y la collllitución y fusión de empresas, a fin de contar 
con la inforn111:16n búica pm proccger, fomcnlll' y regular su participación por r1JlllS de actividad 
económica. 

Se lldopCañn medlclu pm promover la consolidación de la pequeña y mediana empresa con 
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niveles crecientes de productividad; se promoverá la competencia en los sectores que se considere 
conveniente, y la regulación directa se concentrará en empresas o grupos de empresas que 
desempeñen un papel de liderazgo dentro del producto o rama a regular. 

Polltlca de lnvenlón extralllera 

Se pretende lograr una promoción selectiva y una regulación efectiva de ésta, para asegurar que 
contribuya a impulsar la actividad productiva, la creación de empleos, la transferencia de tecnologfa 
y la modenúzación del aparato productivo. 

Polltlca de normas Industriales 

Será necesario implantar un sistema de normas técnicas que permitan establecer tos niveles 
mfnimos de calidad para los productos nacionales, estandarizar la producción industrial, regular la 
transferencia de tecnologfa, proteger la planta productiva nacional de ta competencia desleal, y 
fomentar las exportaciones. 

Polltlca de equWbrlo ecCJldtko 

Se apoyará la adopción de equipos anticontaminantes en el caso de la industria instalada, y para 
las nuevas Inversiones apoyará la adopción de procesos tecnológicos que cumplan con los requisitos 
que marque el programa sectorial en materia de ccolo8fa y medio ambiente. •35 

Para fortalecer la estrategia general de dCsarrollo, en 1984 se aprueba el Programa Nacional de 
Fomento Industrial 1984-1988 que abunda espcciflcllllCntc sobre las prioridades de inversión que se 
desean apoyar, a efecto de cumplir con los objetivos propuestos. 

En dicho programa se seilalan lineas de acción, tales como: a) Fomentar la producción y el 
empleo en las ramas que satlsfaa:n necesidades b'5icas como bajos requerimientos de importaciones; 
b) apoyar la sustitución de importaciones mediante el uso selectivo del poder de compra del sector 
público y la actividad exportadora, a través del mantenimiento de un tipo de cambio real que 
garantice la competitividad extranjera; c) continuar o concluir los proyectos en ejecución públicos y 
privados que sean viables y rentables; d) profundizar en una polltica activa de promoción selectiva de 
inversión extranjera en el mami regulador de la legislación vigente; e) alentar la nueva inversión 
privada nacional mediante una mayor disponibilidad y menor costo del cRdito y apoyos fiscales, 
como la depreciación acelerada. •36 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comcn:io Exterior 1984-1988 profundiza y 
plantea en términos más detallados la estrategia de modernización y desarrollo de las exportaciones 
industriales. 

La estrategia, tal como se especifica en el programa industrial, se orienta a lograr un "superávit 
estructural', en el que las exportaciones industriales fmancien de manera creciente sus propias 

l!iGobiemo de la Replb\ica, "Plan N1donal de Dcunollo l911l·191r, en Comercio E!tcrjpr (Supkmcnto). vol. XXXIII, No. 6, Mblw, 
Bancomeat,juniodc t98l,p4&•. 116, 140-141. 
365pp1 "Pro1ratna Na<:lonal de Fommto lr.hlltri&l y Comercio f.Aierior 198'·1988", en 11apycj6n Dsmecritjct ar.o 2, No. 18, Mhlco, septiembre 
de 1984. 
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importaciones. Propone, siguiendo las directrices del PND, dividir la economla en tres sectores: 
blslco, exportador y de sustitución de imponaciones. El programa se encauzará en el contexto de una 
economla cada vez más abiena hacia el exterior, y bajo las normas de integración industrial optará 
por una racionalización gradual y programada de la protección. La tecnología es una pane 
fllodamenlll del programa. Se insiste en que la norma de incorporación de tecnologia extranjera será 
la "adaptación a las prioridades del pais", buscando un desarrollo propio y autosostenido del 
capitallsmo.37 

En el fondo lo que está en juego con todo este proyecto de modernización, reconvenión 
industrial y cambio estructural es la instrumentación de un nuevo patrón de acumulación denominado 
secundario-exponador. Dicho modelo se apoya en una estrategia de sustitución de exponaciones 
primarias y petroleras por la exportación de productos manufacturados. En estas condiciones el 
aparato industrial se confronta directamente en los mcl'Cldos extranjeros con la competencia de los 
paises industriales. Se trata entonces de producir bienes de calidad equivalentes a precios inferiores. 
La sustitución de exponaciones está asl condicio!llda por la racionaliución de los procesos 
productivos y la introducción de métodos más eficientes experimentados en los paises 
industriali7.ados. 3R 

Las tasas crecientes de la IED, el acelerado endeudamiento, la calda de los salarios reales, las 
variaciones minimas y en ocasiones negativo expcrimenlldas en el personal ocupado, son realidades 
que contradicen lo postulado en el PND, comrario a lo que se sellalaba que la IED y los empr9titos 
tendrfan un papel complementario en el financiamiento de las actividades económicas, que la ofena 
de nuevos puestos de trabajo crecerla en forma paralela a la filcrza laboral, y que desde 1985 los 
salarios reales aumentarlan al mismo puo que la productividad. 

Se puede observar que la IED presentó a lo largo del sexenio tasas crecientes como consecuencia 
de los mayores estimulos otorgados; 1987 se destacó por haber sido la más alta experimentada en el 
periodo (22.7"). A pesar de que el llCCIOr indusUial aegula recibiendo el mayor poruntaje (1983: 
78"; 1987: 75"; 1988: 69.4"), el sector llCl'Vicios tiende a captar cada vez más este recurso (1983: 
11.2"; 1987: 17.2"; 1988: 22.7"). (Vme cuadro No. 20). 

El endeudamlenlo público externo fue otro peso abrumador; en 1983 ucendia a 67 765.2 mdd; 
1987, 81 406.8 mdd y 1988, 81 003.2 mdd. La tasa media de crecimiento para el periodo fue de 
5.46%. 

La varial:ión en el pcnonaJ ocupado fue negativa tanto para la economla en su conjunto como 
para la indusuia 1111111facturera, lo cual nos reOeja una p&dida imponante de empleos. 

La economla tolll obllCl'Vó: 1983 (·2.26"), 1986 (·1.43%), y en 1988 sólo alcanzó el 0.22%; la 
industria 1111111facturera: 1983 (-7.1 %), 1986 (·1.9%), y 1988 (0.8%). 

La orienllclón alobal de Ja estrategia económica de la actual administración pública contenida en 
el PND, 1989-1994, profundiza los cambios dentro del man:o de la denominada modernización 
econ6mlca y el fortalecimiento del aparato productivo. Plantea acciones como: estricto control de las 

37tiYH•, ·crilily reor¡anlm'6D ... opc1t•. pAs1. m-121. 

Jlodte, .,_ IUelof, El •M* M srsie¡M> gm Mí1.1F9 1912-1911, Mbico, F..dicloncl Era, 1990, Pis•· l 12·125. 
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finanzas públicas; ingresos públicos compatibles con las metas fiscales; promoción de la eficiencia 
productiva; competitividad en el exterior y una mejor distribución del ingreso, gasto público 
congruente con la modernización económica; ejecución prioritaria de los programas de gasto social; 
mayor eficacia del sector público y su concentración en actividades prioritarias y estratégicas; 
negociación para reducir la transferencia de recursos al exterior; promoción del ahorro y de una 
eficiente intennediación financiera; eliminación de obsláculos a la actividad económica; 
consolidación de la apertura comercial con una estructura arancelaria más unifonne y negociación 
para garantizar el acceso a los mercados externos. 

En materia de política industrial y comercio exterior propone avanzar en el proceso de 
modernización del aparato productivo para elevar su eficiencia y competitividad, creando las 
condiciones necesarias para impulsar la apertura de la economía a la competencia externa, su 
dirección hacia el sector exportador y la mayor participación de la inversión privada en el 
financiamiento del desarrollo industrial. 

Establece como objetivos: fomentar las exportaciones no petroleras; continuar con la eliminación 
de las distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias al comercio; garantizar el acceso 
de las exportaciones mexicanas a los mercados mundiales; y buscar que la inversión extranjera, la 
transferencia de tecnologfa y el acceso a los recursos externos, contribuyan a los propósitos de la 
polftica comercial del país. 

Para el cumplimiento de los objetivos se formula, entre otros: incentivar la inversión privada, 
nacional y extranjera, mediante una polftica económica certera y clara, y con un marco tributario que 
sea competitivo a nivel internacional; promover las exportaciones mediante la pennanencia y claridad 
en las polfticas, apoyando y promoviendo a las empresas comercializadoras; avanzar en el proceso de 
sustitución de permisos previos por aranceles, y continuar con el esfuerzo de disminuir la dispersión 
arancelaria y mantener una estructura de aranceles congruente con la modernización económica del 
pafs; fortJtlecer la competitividad del pafs mediante un esfuerzo de desregulación en todos los 
sectores, en especial los de mayor impacto en las exportaciones: autotransporte, puertos, 
ferrocarriles, aviación, telecomunicaciones, seguros y fianzas y agencias aduanales, en la inteligencia 
de que la liberación comercial y la desregulaclón interna son dos aspectos inseparables de la 
modernización, y que el éxito de la primera es inconcebible sin la segunda; y simplificar los procesos 
administrativos en materia de comercio exterior, incluyendo la agilización de trámites en las aduanas 
existentes y la apertura de centros aduaneros en el interior del pafs en apoyo al comercio exterior; 
negociar con los demás paises el acceso más franco a sus mercados de los productos de exportación 
mexicanos, en reconocimiento y reciprocidad de las medidas de apertura adoptadas por nuestro 
pafs.39 

En sfntesis, en aras de la modernización económica se postula: la reducción notable de la 
intervención y regulación estatal de la economía, la venta de empresas paraestatales, la apertura 
comercial, el futuro tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, mayores facilidades a la 
IED, la liberación de las fuerzas del mercado, el impulso a las exportaciones no petroleras, etc. 

En 1991 la composición del PIB es: el sector industrial representa el 32.85% del PIB total, 
terciario 61.16% y primario 7.44%, este sector ha disminuido aún más su participación en el actual 

l90ohicmo lle 11 Rcpüblie1, PJanNtdf!na! de Os11ttn1lo 1989°1994, Mblco, SPP, m&)'O de 1989, pl.11. 56-57 y 84-88. 
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sexenio. 

La tasa de crecimiento para ese mismo afto fue de 3.3%, 4.64% y 2.82%, respectivamente. La 
tasa de crecimiento del sector industrial en ese ai\o (1991: 3.33%) fue menor a la experimentada en 
los dos años anteriores (1989: 5.33%; 1990: 5.37%), en tanto que la variación del sector terciario 
para 1991 (4.64%) fue la más significativa desde 1983. (Véase cuadro No. 21). 

En el rubro de las exporlaeiones, las manufactureras en 1991 representan el 59.1 %, las 
agroprcuarias el 8.7%, las extractivas el 2% y las petroleras el 30.1% (vúse cuadro No. 22); esto 
ha sido resultado del cambio estructural que se orienta hacia las actividades exportadoras de 
manufacturas, que si bien han pretendido ser de clricter general, se han concentrado en cienas 
ramas. 'El ¡:equei\o núcleo de productos que domina amplillllCnte en la eslnJCIUra de exponaciones 
manufactureras de México, está compuesto por automóviles, motores para automóviles, equipos y 
aparatos eléctricos y electrónicos, piezas sueltas para vehlculos, panes o piezas sueltas para 
maquinaria, tubos y callerlas de hierro y acero y vidrio y cristales. •40 

B) EL F.STADO V LA MAQUILADORA 

En la perspectiva gubernamental, la IME se inscribe en una estrategia de industrialización a través de 
la promoción Je las exportaciones. 

México, al igual que otros paises del Sudeste Al!Atico, Ce~rica y del Caribe, ha 
convertido en Zonas prioritarias dentro de sus plmcs nacionales de lndusuialiZlción aquellas regiones 
que se dedican a la exportación de l'llllllfllCIUIU. En este sentido miesuo pals implementa el 
Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), establecido en 1961, y su descendiente directo, el Plan 
de Industrialización de la Frontera None (PIF), que data de 1965; a través de él pretende instalar 
mccuismos que contribuyan al desenvolvimiento de IXleVos polos de actividad ecooómlca basados en 
empresas ensambladoras. 

Abundando un poco sobre el PRONAF, se estableció con el propósito de SU!ititulr importaciones 
de productos induslrialcs consumidos en lu rajas l'ronlerizu; fortalecer los vinculas económicos 
entm esas Zonas y el resto del psls; alentar el turismo del exterior y en general mejorar las 
condM:iones socio-económicas, flsicas y ambientales de las ciudades colindantes con los pslses 
vecinos Estados Unidos y Gualellllla. 

El PRONAF empleó dos instrumentos de promoción: activó proyectos para optlmiiar la 
infraCllluclura de las zanas fronterizas y los servicios públicos y de alraCl:ión turistica; estableció un 
régimen de preferencia para lu empresas nacionales interesadas en abastecer el mercado de las 
poblllciones situadas en las regiones colindantes con otros paises, consistente en un subsidio 
equivalente a la CUOla federal del Impuesto sobR Ingresos Mercantiles sobre las ventas de primera 
llllDD que efeclUllell los industriales nacionales en una zana de 20 kilómetros paralela a las lineas 
dlviloriu y en lu zanas y perfmelros libres del pals. Se les concede igualmente un 25% de 
descue.-0 en los l1elcs por ferrocanil y en los aéreos y marftimos, utilizando los servicios de 
empresas nacionales regulares de transpone. 

41)AIYll'll y Maldod, lbid., pfi. 19. 
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En 1966, a iniciativa del Programa Nacional Fronterizo y con el apoyo de las Secretarias de 
Industria y Comercio y de Hacienda, se implementó el denominado 'Plan de Industrialización de la 
Frontera Norte del Pals", con el objetivo inmediato de contribuir a la absorción de la mano de obra 
de una zona de vasta extensión demográfica, de crear nuevos centros de actividad económica en 
zonas industriales colindantes con Estados Unidos, y abrir una nueva fuente de generación de divisas. 

Con el fin de normar el establecimiento de estas empresas maquiladoras, el 14 de abril de 1970 el 
Estado publica en el Diario Oficial algunas disposiciones que también contribuyen a facilitarles el 
cumplimiento de los ardculos 234 y 321 del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, asl 
como de otros acuerdos. 

"El 17 de marzo de 1971 las disposiciones anteriores fueron derogadas y se sustituyeron por un 
Reglamento al párrafo tercero del Articulo 321 del Código Aduanero que regula la industria 
maquiladora, con el propósito de promover su crecimiento y su contribución al problema de 
desempleo, para que fomente la industrialización y su aporte a las exportaciones, procurando la 
utilización de insumos de producción nacional. La franquicia aduanera para las importaciones 
temporales de las piezas de ensamble se hizo extensiva a diversos materiales, incluyendo la 
maquinaria y el equipo. Las actividades de las maquiladoras podrían realizarse en las zonas 
comprendidas en una faja de 20 kilómetros paralela a las fronteras o a los litorales. Los interesados 
deben quedar inscritos en un registro especial de las Secretarias de Hacienda y Crédito Público e 
Industria y Comercio. •41 

A finales de 1972, debido al éxito relativo del Programa y a la más aguda necesidad de atraer 
capital extranjero al permitirse el establecimiento de empresas maquiladoras en cualquier parte del 
pals, se publica en octubre un nuevo Reglamento que sustituye y deroga al expedido en marzo del 
año anterior. "En sus considerandos se subraya la necesidad de crear nuevos empleos y fuentes de 
ingreso monetario a través de las plantas maquiladoras que posibiliten la capacitación y el 
adiestramiento industrial de la mano de obra, asl como el fortalecimiento del mercado interno. Aqul 
se define la operación de maquila para exportación; se requiere de autorización oficial para el 
programa de cada empresa que desde esa fecha podrá establecerse en cualquier lugar de la República, 
salvo en aquellos casos en que la Secretaria de Industria y Comercio considere inconveniente su 
funcionamiento, tomando en cuenta la concentración industrial y de población, as( como la 
contaminación del ambiente. 

Se especifican todos aquellos materiales: equipo, maquinaria, instrumentos, refacciones, etc., que 
entren como importación temporal y libre de impuestos, asl como otroS requisitos que requiere el 
eficaz funcionamiento de estas operaciones. Ademis se podrá autorizar, sujeto a cuota y con vigencia 
limitada, la importación con cancter defmltlvo al Interior del pals de aquellos bienes producidos por 
las maquiladoras que funcionen al amparo de este Reglamento, siempre que cumplan los requisitos 
especiales a que se encuentran sujetos, sustituyan importaciones y se paguen los impuestos 
correspondientes a los insumos extranjeros. Se mantiene el registro de estas empresas que llevan las 
Secretarias de Hacienda y Crédito Público e Industria y Comercio, y estarán obligadas a 
proporcionar la información o Inspección que dichas secretarlas ordenen. Las empresas maquiladoras 
que operen al amparo del régimen de zonas y perimctros libres debcrtn solicitar su registro dentro de 
los 3 meses siguientes a la iniciación de su vigencia. 

41Ebncomut, "El comercio u1triorJc Mhico en 1972 y 1973", en A!UJ!rio de Cogrs;o E11tóor de Mhjco 1972-1973, Mhlco, Blncomut, 
1976,pig.37 .. 
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Paralelamente se han introducido algunas medidas para agilizar los trámites que realizan las 
industrias maquiladoras, como son la intervención de la Comisión Intersecretarial para el Fomento 
F.conómico de la Zona Fronteriza y la expedición, por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, de los diferenies formatos especiales que deberán llenar periodicamente dichas empresas. 

Por otra parte, el desarrollo que ha seguido el establecimiento en México de las fábricas ocupadas 
en labores de maquilas ha tenido su apoyo en las disposiciones arancelarias norteamericanas. La 
Tariff Classification Act de 1962, en las secciones 806.30 y 807.oo42, concede a las empresas 
localizadas en Estado• Unidos el derecho a importar productos ensamblados en el exterior con partes 
Y materiales origiualmente manufacturados en ese pals, aplicando aranceles basados únicamente en el 
valor del procesamiento de la mercancla que tuvo lugar en el extranjero. 43 

En 1977 la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafm) publica en el Diario Oficial 
diversas normas •endientes a agilizar las gestiones de importación temporal, de acuerdo a las 
disposiciones del Articulo 321 del Código Aduanero. Este Reglamento tiene como objetivo, de 
acuerdo con el Programa de la Alianza para la Producción, la creación de nuevos empleos en franjas 
fronterizas y zonas y perímetros libres, as{ como en orras regiones que se consideran convenientes; 
ratifica a las maquiladoras como fuentes importantes de ingreso, como medios que propician la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores; considera que tales empresas contribuyen a 
demandar un mayor volumen de materias primas mexicanas, coadyuvando as{ al mejor 
aprovechamiento de la capacidad industrial; reconoce que el establecimiento de parques y ciudades 
estimula la instalación de maquiladoras; fomenta la expansión de sus actividades mediante la 
concesión de mayores facilidades para realiw' imponaciones remporales de los componentes o 
Insumos que requieren; asimi.!mo agiliza y coordina los trámites administrativos. 

Define a tas maquitadoras como unidades industriales establecidas al amparo de un programa de 
actividades que debe ser previamente aprobado por la Sepafin; el que una vez autorizado puede ser 
ampliado a nuevos proyectos, o bien organizar nuevas etapas de fabricación. 

En la toma de deci.!iones de los programas generales de fomento al desarrollo industrial 
interviene ta Comisión lntersectelarial para el Fomento de la lnduslria Maquiladora, y con base en 
sus lineamientos se autorizan los programas de trabajo de dichas empresas. 

Para que sus programas se autoricen la empresa deberá trabajar con maquinaria producida en el 
pús o importada temporalmente, en caso de que se cuente con una planta induslrial instalada para el 
abastecimiento del mercado interno. 

Lu maquiladoras, aparte de fabricar productos tenninados, podtin dedicarse a la transformación, 
ensamblado, acabado y a otras actividades consideradas como maquila. Todos los bienes elaborados 
con insumos importados en forma temporal deberán retomar al extranjero. 

Estas empresas pueden establecerse en cualquier zona del pals, quedan excluidas solamente 
aquellas regiones que presenten problemas de concentración industrial, contaminación ambiental ó 
exceso de población en centros urbanos; deben ser miembros del Registro Nacional de la Industria 

4ZEI taldlllidad, ~- .cciont1 hin Udo --..W p.ir lu rncdonu 9802.00.60 y 9801.00.80, contenidu en el tlgimen ad111ncro de 
~ dtl -- annoniudo o Hannoniud T1rin Schedule: HTS. 
-l>ld .. pff.JB. 



34 

Maquiladora, que está a cargo de la Sepaftn; deberán usar la clave que se les asigne en la tramitación 
de cualquier asunto ante el sector público. La Secretarla de Gobernación autorizará la internación al 
país del personal extranjero necesario para el adecuado funcionamiento de las plantas maquiladoras. 

La Comisión lntersecretarial coordina las acciones de las diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal, competentes en la materia, que están insenas en el funcionamiento y 
en el fomento de la industria maquiladora. Confonnan la Comisión los representantes de las 
Secretarlas de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de Patrimonio y 
Fomento Industrial, y la de Comercio. 

'Las funciones de la Comisión son: 

l. Proponer lineamientos de política general y por ramas para fomento y desconcentración de la 
industria maquiladora. 

11. Estlblecer los mecanismos de coordinación para el cumplimiento del Reglamento y proponer 
medidas que agilicen los trámites administrativos. 

lll. Emitir resoluciones generales que coadyuven al fomento y regularización de este sector. 

IV. Proporcionar criterios y la información necesaria dentro del Programa Nacional de Desarrollo 
de las Fnmjas Fronterizas y Z.Onas Libres, para llevar a cabo los programas de acción de la 
industria maquiladora y su coordinación. 

V. Opinar ante otras comisiones intersecretlriales que tengan relaciones con este sector. 

VI. Desarrollar otras actividades necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. ,44 

En 1978 el gobierno mexicano, mediante cuatro decretos publicados en el Diario Oficial del 20 
de octubre, estableció mayores estímulos, ayudas y facilidades con el propósito de integrar al 
desarrollo económico general del país las fnmjas fronterizas que se localizan en una faja de 20 
kilómetros de ancho, paralela a las fronteras y litorales, y las zonas y perímetros libres. 

En el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982 las políticas oficiales sustentan la 
importancia que reviste. 

"La importancia que se asigna a las costas y fronteras está ligada a la política de fomento a las 
exportaciones manufactureras ( ... ) Asimismo, deberán fonalecerse y reorientarse algunas ramas de la 
actual estructura industrial, en panicular las que satisfacen consumos esenciales que son aptos para 
exponar' .4S 

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 se destaca el Programa de 
Desarrollo para la Industria Maquiladora, en el cual el gobierno federal otorga ventljas económicas y 
políticas que superan a las que hasta ahora se habían dado; con esto procura atraer capital extranjero, 

4491t11;omc.u, ºEl comercio nterlorde Mhlco en 1974-lm", en AJNlrlodt Comerski B!1mrde Mhko 197+!9U. Mbico, Bancome1t, 1980, 

ij'Go~~;mo de 11 Repúbllca, "Pl1n Nacional de Desarrollo Industrial 1979·1982", Diario Oficie! ds !1 fedsru!t\n, Mhlco, 17 de mayo de 1979. 
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que es el que blsicamente participa en tales actividades. 

Entre los diferentes servicios que el programa brinda, se pueden mencionar: 

-lnfracs!Nctura física (servicios públicos, creación de parques industriales, telecomunicaciones, 
carreteras, terrenos con grandes facilidades para su venta o renta, edificios industriales, etc.) 

-Incentivos tributarios (franquicias fisc:ales, exención del IOO'Ai de impuestos sobre importaciones y 
exportaciones, exención de impuestos sobre la renla y el capital), aduaneros y cambiarlos. 

-Permisos para construcción y renta de edificios en cualquier lugar. 

-Permiso para operar con el lOO'Ai de capital extnnjcro. 

-Facilidldes de cr61itos locales a bajas wu de inlerés. 

-Incentivos para la reinversión. 

-Ubertad de transferencia de divisas. 

-Facilidad en el entrenamiento de tknicos e ingenieros. 

-Posibilidad de Incrementar los men:ldol a uavá de las venw de pmduclot en los rnercldos local y 
nacional. 

Como re111ltado del auge que ha experirnenlldo la indualria maquiladora de exportación, el 
gobierno se ve en la -idad de actualizlf el Decreto de Operación y Fomento de la Industria 
Mlquiladora, pR!Cndiendo convmirla en pwa de lanzl del deum>llo realonal: esto llltimo lo 
plCICDde lograr a uavá de la lmplemenlllcldo de ai:ciones concretu lllca como el logro de un 
cm:imienlo no inferior al IO'Ai anual, WllO en la gmerackln de empleos como en lo que concierne al 
llÍlllelO de lnpaol; Clllblecer una teric de lllDdldu tndlellla a facilitar lrlmilCI adminislralivos, 
para lo que cread una VClánilla única que IC encargad de atender exclullvamct* los asuntos 
concernientes a nuevas empresas maqulladoras que quieran instalarse en el pals. 

Con el lllCVO dccieto, el Bm:o Nacional de Comen:io Exterior (llancomext) y Nacional 
Finlll:lcn prumovcdn programas etpeeflicol de flnani:lamienlo para dicha lndllstria y aquellos 
destinados a la consolidackln y desarrollo de infraestructuras. 

En llllleria de simplificación, las solicitudes que deben ser dictaminadas en áreas agropecuarias y 
preservación del medio ambiente serán sujctu a consulta con las dependencias involucradas, que 
deberú emitir su opinión en diez dfu bAbiJCI. u 'venllnilla única' pemúliri que las delegaciones 
fedmlel de la Secofi autoricen ll'Úllites para la olltención de n:giluos ante ta Comisión Nacional de 
Jnvenlones Elllm\ieral, las SeeRwfu de Relaciones l!llteriores y de Hacienda, y entregará 
formularlos para inscripción en el JMSS e INFONA VIT. 

De KUerdo con el avance tecnológico se amplia1'n las facilidades de Importación temporal -libre 
de impuestos- para el equipo que apoye el óptimo funcionamiento de estas empn:sas, entre ellos 
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equipo de cómpu10, lelecomunicaciones y administra1ivo, que deberán ser oblenidos en el mel'Cldo 
nacional. 

En esle decrelo bllllbién se promoverin nuevas inversiones por medio del Comilé para la 
Promoción de las Inversiones en México, organismo integrado por representantes del gobierno y de 
la iniciativa privada, y se reforzarán acciones para promover el desarrollo de proveedores nacionales 
para Ja industria maquillldora. 

El PND 1989-1994 dentro de los lineamientos de Polllica Nacional y Desarrollo Regional, 
considera priorilarlo el fomento y operación de la industria maquilldora; para tal fm, su polllica de 
induslriallzación propone 'Aprovechar las ventajas geogñficas del J)lfs para promover Ja integración 
eficiente de la industria exportadora, en especial la m1quilldora. •46 

A través de Nacional Financiera (Nafin) se apoya esle seclor, con Ja creación de naves para 
maquiladoras en algunas ciudades fronteriw y de fondos de fomento. 

'En cuanto al desarrollo de parques y naves lndusiriales, Natío financió en 1991, a lravés de su 
proarama de infi'll:stnlc1u, la asiltcllcia técnica, la comolidaclón de los pan¡ues en los que 
tradiclonlhnente se ha uenbldo la induslria maquiladora, y promovió el establecimiento de 
infnestruclllra en Ju ciudades que la Secretaria de Come11:io y Fomento lndus1rial (Secofi) ha 
seleccionado como de m1yor potencial para el establecimiento de nuevas maquiladoras, por 188 925 
millones de pesos. 

Aaimismo, el l'Clplldo de Nafm se enfoca de manera primordial hacia el desarrollo no de la 
lnduslria llllqlllladora COlllG tal, lino al de proveedom para la lndualria maqulllldora ( ... ) En CSle 
senlido Nafm panlcipa conjuntamente con Secofi, Canacintra, Bancomext y algunas cánlaras 
induslriales en la creación del Centro Coordinador de Ja Red Mexicana de Bolsas de Subcomrataclón, 
el cuai tiene como uno de 1111 objetivos el lograr el acercamlemo de las empmu subcontrali1115 
nacionales a la IME y a las grandes compalllu del sector automotriz, mcdiall1e Ja promoción direcla 
de la oferta Instalada, y promoviendo conjuntanlenie con la JME y Ju enumbladoraa los prop111111 
de daarrollo de proveedores, en Jos cuales eá involucrada dlrecWnente la micro, pequella y 
mediana ilKluslria. 

En el mnbito de la creación de fondos se encuentran el Fondo Amerimex y el Fondo Ventana. 

1) FCllldo ~. Cuenta con un techo f111111Ciero de 50 mdd de teCUnOS nacionsles y 
eslldounldcnaes, para la adquisición y fusión de pequelJas y medianas compalllu manufactumas del 
este de Eltldos Ullidos que deaeen establecene en sus úcu de maauflCIUra en México bajo el 
n!gimen de maquiladora. El Fondo selecciona y compra estas compalllu que son realltadas en 
México, principllmente en el Estado de Yucatán, aprovechando Ju ventajas comparativas que 
brindan Ju zonas librea en lllCltrol paises. 

2) Fondo Veauna. Nacional Finllll:lera y Ventana apoyan a compalllu del Estado de California 
que desean trasllldarae a la frontera con México, aprovechando Ju venta ju que ofrece esta zona. 

""oobiomo, 'Plan ... 1!119-19Mop<k", plf. SS. 



37 

El Fondo ofRce a los empresarios: 

• Clpitll accionario y arrendatario, 

• Sllllanciales ganancias a ttavi!a del Prog111111 de Maquiladoras, 

• Opl:lonea de salida en cuanlO a tcmponlidad, bien deflilidu, y 

• Elperleacia problda en la ldmlnlauaci6n de foadol de invmión' .47 

En 1989 se aprut:ba el raievo DcctelO pan el FlllllCllO y Opención de la lndullria Maquilldora 
de Elpodlclón. ENR SUI upa:IOI mú Importa.- 10 puede ICftalar: balCI leplet y KOD6micu que 
rqulaa 111 ICllvidad; llllplial:i6n del coai:eplll de opeqci6n de maquill; facilidades y eliminKi6n de 
requisitos administrativos en imporlKklll de l1lllerial primal, llllqUlnaria y equipo pan lotalÍZIClón 
de 1111 operaciones; y se autori?.a la venta de 1111 produclol bula el 501 en el meado nacloml. 

Huta el momento, por ejemplo, lodu lu plama que ialcrvienal en el propuna 1111qUilador aon 
1lllldu de la mlana manera, coa la IOla uapc1da de la lmlllria leldll ( .. )La clulflcaclón IOClorial 
de laa planlu DO lieae nlnpDa -W 1'111 Cll ClaanlD a las c:oadlcionn legales y CRdidcias de 
opmclón, lu relaciones con el l!slldo, o con el raro de la economra. 48 

Adualmenle la IME vive uaa ell(la dilllllla y lllpCrior a llqllella en doade 1e le concebla, en 
lirmm ammJel, como uaa inlMlrla ....,._, cu..:talzada _, ialemlva en tnbljo, de 
bajoa Alarlol, IÚI caplCillel6a ni callfkaclda y liD lnlllfcmsla de leClll>loafa. 

Ea esll lnduslria CIUilten planlu que han ill:OlpOrlldo IUCVU ICCDOloalu COD lu que 
lepcacnllD a la tlplcli empraa ~ de las ei..,.. anleriora, lo que ha propk:ildo la gran 
............. lllAIOldalca que la dillllllue y que npen:ule en el cambio orpni1.lcloaal referido a la 
ClllUCOlla OtUplCioall y .... pollticu adallalllralivl ........ por ... filma. 

0pm 11 lmpllll de UD -- aduallll limplllbdo de ánponlcloms leqlOnles, 
ptllllan'I ' Al pm llDll ele npollldda. lllllUdulle ............ a Máko ~. lllllel'ialea Y 
-a lllenloa del Jlllll de araacelea de impoltlción, y repesan 1111 produclol lmninados a 
Ellldol Ullidlll, 11mbim CU11101 de anm:elel ~ 111 COllleDido aladouaidealc. 

Ea Ja _..,. lllda Ellldol Ualdol papn anmelel IObre la Piiie del collO de 1111 productos 
que ~ el n1or llJepdo en Máko y el COiia de c:omponema o maleriales de terceros ....... 

La mayor pane del ..., ele manufactura y llllfCriales que emplea se encucntta en el pais bajo el 
...... de ialpldll:lda ....... liln de implalos de impollación.50 

..,c...._--. .. ,_....,, ....... ......,_.,i-u.a· .. pgvM11·M ., 1 •WemMMllQinr 
ll!!!ll!!l=u:at -.-....- IWJ ...... -. ' ... ~ ............... 29 . ....,..,.. ......... --•-OfllllOr--lu--dol~,,_..,....,.c_~., 
--llll--ill-Jc.M. ___ ..,._,..,.CWegp!41! ...... No. IOO,-ria 
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Se desarrolla en un marco en donde no sólo la legislación para la inversión extranjera adquiere 
modalidades excepcionales, sino que exige una política de amplio apoyo gubernamental 
implementada a través de: mlnimas restricciones y diversos estímulos financieros; la existencia de 
derechos ilimitados para el establecimiento de este tipo de inversión (en referencia al monto y 
temporalidad de la inversión, rama industrial, tamaño de la empresa, nivel en el consumo de insumos 
nacionales, etc.); la posibilidad de transferencia ilimitada de capitales (transferencia de beneficios y 
libenad de repatriación del capital invenido); condiciones fiscales especiales; subvenciones en 
servicios (agua, energla, hicales, etc.) que en conjunto constiruyen las premisas necesarias para el 
aprovechamiento industrial rentable de la fuerza de trabajo. Este tipo de apoyo se presenta 
generalmente integrado en una legislación particular o especifica para la maquila. 

Finalmente, el establecimiento de estas industrias trae aparejados problemas de infraestrucrura 
urbana en los renglones de transporte, vialidad, agua potable, centro• de abasto apropiados y dem4s 
problemas relacionados, sobre todo, con el asentamiento irregular que se presenta, provocando que la 
calidad de vida se vea afectada tanto en los centros de trabajo como en las zonas hahitacionales y las 
áreas de tránsito y circulación, a la vez que altera la seguridad y la tranquilidad social; a mayor 
crecitniento acelerado se ha registrado un constante deterioro ecológico.SI 

Los inventarios de ori¡cn ub'llljtro, ad cocna 11 hllqlllauil y tilfllpo de ori¡en 11tranjm> 1ocaliudol en Mtako, aiyos ptOpirtlriol ao '°" 
midcntc1, e.Un 111jeto1 a ~dol bija lu ..._, t~W. SifternbarJo, bl.lo lo1ttnnifto1dt u• Clftl~iuCl'tl 11 ftllum•. ditho• 
activos csdn cientos en el cuo dt que - utiliudos por las ftllqllu.toru. Ella rqll ha lilo 11novlda 1Dbrt Wll bue alllll, delde tu lnkio. La 
acrual u pira el 18 de febrero dt 199]•. Monroy, Mauricio y Schell, ADlhla, "Mpcdos Flak1 y Coallblcs Acmaks de los EU Y Mldco en 1u 
M1quUldora1" en SEGUM§X· Mw.tWop JWm AnmMJ R!vp. Burfl!l Amy1dt1t lplumjl MepMp, Mhlco, Banamc1.·Sqwnu, 1992, 

§f~:·o de 11 República, ibld. 
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CAPITULO IV. PROCESO PRODUCTIVO 

A) NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS MAQUILADORAS 

El desarrollo tecnológico materializado en el avance de la microelectrónica ha favorecido Ja 
trdnsformación de los procesos productivos; responde a la estrategia de los capitalistas para reducir 
costos y madmiz.a y mantiene sus niveles de competitividad en el mercado mundial. Debido a que 
los paises centrales son puntales en su utilización, la Industria Maquiladora de Exportación (IME) no 
ha quedado excluida de esta tendencia. 

l\fAQUILAOORAS ELECTRONICAS 

La maquila electrónica es una rama compuesta por empresas filiales de grandes trasnacionales y por 
unidades pequeñas 100% de capital nacional que se ubican como inversión directa; otras operan bajo 
un sistema de contrnlnción de plantas gemelas y algunas más están inscritas en el programa Shelter. 
Esta industria altamettte diferenciada y con profundas dualidades técnicas cuenta con unidades 
cnsamltladoras dr. reciente croación o expansión que están vinculadas a las nuevas tendencias 
internacionales, y plamas que continúan manteniendo las mismas pautas productivas de los años 
setenta. Las actuales maquiladoras, o bien han incorporado maquinaria microelectrónica moderna, o 
son empresas que han evolucionado incorporando mejoras tecnológicas imponantcs, es decir, han 
reconvertido su equipo viejo mediante controles electrónicos por computadora, en tanto que las 
plantas típicas, pennanecen con sus largas Uneas de ensamble manual, intensivas en mano de obra y 
un mlnimo de equipo.52 

La dualidad técnica presentada no sólo a nivel industria sino en el interior de las mismas 
empresas está ampliamente documentada en las investigaciones realiz.adas por diversos auiores a las 
plantas electrónicas: "con excepción de algunas empresas electrónicas y de plásticos, Tijuana no 
conoce tu plantas trabajldas por robots, ni lo que ello implica" ,S3 "El proceso de manufactura de 
refrigendom incluye desde mecanismos casi mamalcs (soldadura t.!mtica de los empaques) hasta la 
sofisticada máquina P.C.M., única en el continente americano que es capaz de pintar ambos lados de 
la lámina del gabinete ( a nivel molecular por efecto de ioniz.ación). •S4 En una muestra aplicada en 
Ciudad Juárez en la que el SS% del tOlll pertenece al sector electrónico, el 28% al eléctrico y el 
reslllú al automovillstico, las empresu con mú de 1000 trabajadores posc!an el mayor acervo, y 
tu que empleaban menos de 300 trabajadores tenían menor cantidad de maquinaria. De ellas el 
sector electrónlco se destaca por contar con una mayor cantidad de maquinaria.SS La inserción de 
componentes activos y pasivos en una tarjeta llamada "circuito impreso" se ha visto favorecida por la 
introducción de máquinas de inserción automática con capacidad de reprogramación; sin embargo, 
esto no implica una completa automatización, ya que muchos componentes que no pueden 

'2arown, flor y Domfnptz, Lilil, "Nuevu 1Knolo1las en 11 iDdultria nuquiladora de upo naciónº en Co!!M!rcio E11rrior, vol. XXXIX, No. 3, 

w:::.. aa:::!;.,"::!:!::.'1~v~!~ febrero de 1988, y de 3' emprew seleccionldas enjuniu del mbmu ano. Resultados 
COM!pldos en: Gondlei·Arkhi,a, Bcmtrdo y Ramfret, Jost Carlos, ºLa industria maqui!adora mukana en 101 scciorn clcc1rónico Y de 
~·,a Qogaw!l?I da Ipbtio, No. 14. Mbico, Fundación Friedricb Ebtrt, 1989, pta. 31 . 

.55a==a~ ::.""• ºLI lmtuluia .•. op cit", rfl. 3.t 
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presentarse en carrete sino sueltos (fonna radial) se tenlan que insenar aún manualmente o en casos 
más "sofisticados mediante un robot de tipo pick and place", observados en la planta Zenith en 
Reynosa.56 

El tipo de maquinaria se integra por máquinas de control numérico computarizado: 
secuenciadores, insertadores automáticos, soldadores, máquina inyectora y dilatadora, etc., y por 
sistemas automáticos de prueba del producto final: robots de ensamble, de prueba y de manejo de 
materiales. 

"En general, las distintas unidades de equipo de control numérico y robots fueron transferidos 
desde las fábricas de origen con algunos años de uso ( ... ) se trata de modalidades de adaptación para 
aprovechar las condiciones especificas de bajos salarios, paquete de subsidios y proximidad del 
mercado estadounidense en condiciones rentables. ,57 

La incorporación de maquinaria microelectrónica responde a la necesidad de controlar 
mayormente el proceso de producción con el fin de asegurar mejor calidad y regulación del trabajo; 
perfeccionar los sistemas de control de calidad puesto que se requiere mayor precisión, confiabilidad 
y homogeneidad debido al alto nivel de exigencia del subcontratista en el mercado; garantizar la 
seguridad industrial; disminuir costos no salariales, gracias al ahorro de mermas, herramientas o 
inventarios; aprovechar la flexibilidad propia de estas máquinas; disminuir cos1os salariales. 

Entre los efectos imponantcs surgidos a ralz de la incorporación de nuevas tecnologlas, se puede 
citar el cambio organizacional referido a la estructura ocupacional y a las pollticas administrativas 
seguidas por las firmas. 

La estructura de la fuerza de trabajo se altera debido a factores inherentes a la producción 
(mantenimiento y control de calidad). El número de ingenieros y técnicos de producción en relación 
al total del personal ocupado en la IME, pasó de 13.1 % en 1983 a 14.2% en 1989, con una tasa 
media de crecimiento de 13.4% en el mismo lapso.58 

Las políticas administrativas en términos cualitativos implican nuevas formas de control obrero 
tendientes a lograr un mayor involucramiento del trabajador en sus metas de producción. Atendiendo 
a las exigencias del nuevo tipo de producto definen un cambio en el perfil de trabajador demandado 
con el fin de que ejerza más control, atención y limpieza en el proceso de trabajo. La utilización de 
"cuartos limpios" ejemplifica este argumento. "En estos cuartos Jos trabajadores al entrar tienen que 
estar muy bien aseados, de preferencia, en el caso de las mujeres, sin maquillaje, con las uñas 
limpias y vestidas con zapatos, tapabocas, batas, goms y guantes especiales (los que diariamente son 
lavados dentro de la propia fábrica en un departamento especial de lavanderfa). Dentro del cuarto 
limpio (de muros de vidrio) se les prohíbe masticar chicle y hablar para evitar la contaminación del 
producto".59 

Las formas de control obrero consisten en circulas de calidad, manejo de estadlstica Y gráficas de 

56 Palomares, Laura y McrteM, Leonard. "El su11lmicnto de un nuevo tipo de tnbajldor en la IMustril de al12. mnolo1f1: el caso de la clcc1rónka", 
en Esthcla Gutiimz Q¡rn (coon.linadora), Ttltj!l!l,nlo1 de la crisis. l. Rc:estrucrunc!ón productiya y el.ne ohret11, Mbico, Siglo XXI, 198.S, ~8· 
J82. Jnvcsli¡aclón rcalluda en 60 planlU elccUónku. 

,;~7c~~: c==:~~~~¡~P:~d!~ol .. dc:l INEGI. 
S9palomares y Mcrttns, lbld .. pi¡. 180. 
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control de calidad, estlmulos monetarios por cumplimiento de los records parciales de producción, 
por total de asistencias y por colaboración en sus poUticas de "cero error" y de "cero inventarios". 

En suma, acompañando a los cambios en la tecnologia se da una adaptación paulatina de formas 
flexibles en la organi7.ación del trabajo basada en los circulas de calidad y en los grupos 0 equipos de 
trabajo. Se crean operaciones más complejas, automatizadas y flexibles, en las cuales no sólo cambia 
la actividad del trabajador, sino que se modifican las calificaciones; se habla de un acercamiento al 
modelo japonés de organización en el trabajo.60 

Los can1bios más imponantes que se presentan en el trabajo se sintetizan en la flexibilidad del 
mismo: intercambio en tumos, actividades y depanamentos, menos rigidez en las jerarqulas y mayor 
responsabilidad e integración con la empresa. 

MAQUILADORAS DEL VESTIDO 

En las maquiladoras tcxtiles61, a diferencia de las electrónicas, las casas matrices o subcontratadoras 
resultan ser grande~ corporaciones trasnacionales en muy pocos casos (Wells Lamont Corp, Conso 
Products Co, Vynil Tech !ne). Predominan las plantas que operan con capital 100% nacional bajo el 
n1bro de subsidiarias o subcontratistas (Ropa 7 L:guas, S.A. de C.V., Intexa, S.A. de C.V., 
Diseílos Venus, S.A.J.62 Una de las diferencias sustanciales en cuanto al tipo de empresas que 
op;:ran en esta ran1a, lo constituyen las sociedades cooperativas de producción y el trabajo a 
dornicilio.63 

En general, los avances tecnológicos en la Industria textil han sido menos espectaculares que en la 
electrónica. En la década de los setenta se empezó a alterar la base tecnológica debido a una serie de 
Innovaciones derivadas a panir del desarrollo de la microelectrónica y la computación, dando lugar a 
dos grandes n:voluciones tecnológicas: la de hardware y la del software. La primera depende de la 
introducción de nueva tecnologla de manufactura y del logro de muchos más altos niveles de 
ingcnicrla de precisión, que traen consigo grandes incrementos en la productividad con el relativo 
abatimiento en el costo de la mano de obra; al mismo tiempo hay un relativo incremento en 
importancia de la materia prima tanto por su costo como por su calidad, porque la nueva maquinaria 
debe permanecer operando a muy alta velocidad y con la mbima eficiencia para justificar su alto 
costo de capital. Las variaciones en la calidad de la materia prima son causa de ineficiencia, por lo 
que es de suma imponancia su calidad buena y uniforme. El ejemplo más obvio de la n:volución del 
hardware es la hilatura de rotor que demanda mejoras adicionales de la materia prima, resultando 

60 U1 Ulflkl dnanollo di kit mftodot JaponN1 de prodllc(i6n eld contenido en: Corial, Renjmún, Prnyr al pvh. Tnb!io y or1anizJ,lón sn !1 

~~='r:s::d:~1!o~'"~i~~7.1~:·~~ ~;~ica al ensamble de ¡1relklas de vcuir y otros productos conrcccionado1con1utilcs: 
pantalones, ihons, blu111, l'OPI Interior, ba111 y ropa de dormirpar1 Urna, rop1 y material p1ra hmpitalcs, colchas, adornos de cocina, vntidurasJc 
aitlO, ..a.. dt plilaico, ClrpNI y IDllmdtru pul cortinu. 

6l 1.o1 llOlllbrt1dl tu mllrir.e1 mcncionldu apacccn ta ti listado de lu maquilldoru mb ht'fllltt&Dtel de Mhico el1borldo por: Mendiol1, 
Oer1rdo )' Apilar, Carwa, •1.u rmip.1illdoru de e1ponacl6n en Mbico" en~. vol. XXIV, No. 602, Mhico, Grupo Editorial Espinsión, 
oc:IUbfede l99J,P'f1.114-12J. 

6J Lu tflllNI• m1q11illdoru-coopentiva1 de ropa wn aquellu empresas donde nriu penonas sc: 1wclut pan trab1J1r en comün en el ensamble o 
eOlido di Mtm1 dlri1'1dot de ll lndlllail del vestido. EJ lrlh9jo a domicilio sljmfica que ae distribuyen 101cottes1 nwjeres pan el respectivo 
l9IUllble ea .u cuas. Ooftdkz, Louno Patricia Olivla. "La lnduwia maqu1lador1 del vntiJo. Un ntudlo rara B1j1 California", Illi!. Mhico, 
UNAM, FIC\lllld de f.cononúa, 1987, pj¡1. 68-70, 
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que una fábrica puede producir hila!Ura de algodón con calidad superior y tan barata como una de un 
país con salarios bajos. 

El sector de hilatura es donde la revolución del hardware ha tenido una mayor penetración; los 
sectores de tejido plano, de tejido de punto, el de teñido, estampado y acabado, han registrado 
grandes avances de nalUraleza similar. 

La revolución del software logra un enlendimiento mucho más profundo de la interacción entre 
los materiales, su proceso y el comportamienlo del producto final, al grado de que pueden 
construirse modelos matemáticos que describan esas interacciones y que puedan usarse para controlar 
el proceso y predecir el comportamiento del producto final. 

Se ha desarrollado instrumentación sofisticada que se usa cada vez más para monilorear los 
parámetros del proceso para proporcionar infonnación rápida y oportuna a la gerencia, y para 
pennitir que algunos procesos sean regulados automiticamente por computadoras. 64 

La incorporación de nuevas tecnologlas en el sector de la confección ha sido un proceso 
especialmente dificil y selectivo, cemrándose en las fases previas al ensamblaje mismo; esto significa 
que la maquinaria microelectrónica particularmente se ha inlroducido en las fases de diseño, corte y 
graduación por tallas, las cuales básicamente se desarrollan en las grandes empresas que generan la 
maquila, dejándose para las maquiladoras la etapa de ensamblaje en donde el cambio técnico se ha 
enfocado principalmente a acre<:entar la rapidez de la cosrura y a introducir máquinas diseñadas para 
ciertos propósitos en las operaciones de subensamblaje. 

La maquinaria microelectrónica se integra por sistemas electrónicos para diseño y graduación de 
los patrones; cortadoras láser dirigidas eleclrónicamenle; cuchlllas giratorias con control numérico; 
máquinas de coser programables. Las máquinas de coser de tipo industrial incluyen: máquina de 
costura recta, máquina overlock con o sin punta de seguridad, miquina de puntada invisible o 
dobladilladora, máquinas de zig-zag que pueden realizar varias operaciones, máquinas de hacer 
ojales y máquinas de pegar botones. 

El uso de este tipo de maquinaria microelectrónica se reserva para un número reducido de 
empresas matrices donde la inversión resulta cosleable y la producción es en grandes volúmenes, en 
tanto que para las maquiladoras del vestido, la utilización de maquinaria de coser de tipo industrial es 
la que predomina, dada la velocidad con que varían las moda$ y el elevado contenido de alta costura 
que requieren ciertas líneas de productos. 

En general el avance kenol6gico en la industria textil se ha dirigido a promover el uso intensivo 
de capital, a incrememar la velocidad de las máquinas, a integrar diversos procesos en una sola 
operación, a lograr cambios en una producción de insumos, a mejorar de manera sustancial las 
técnicas de acabado y a incorporar el sector al campo de la automatización y la electrónica. 

Respt.'Clo al tipo de trabajador que demandan se manejan especificaciones en cuanto a las 
habilidades de los obreros, remarcándose que se trata de "sobrehiladores', 'baslilladores', 

64 A\varn, Mouo Lucia y Gindlez, Mllin Maria tuba, "lndustt1a 1c11il, tccnolo¡la y tnbljo", en Cuadernos de lnveiriHcl6n. Mhko, UNAM. 
tnmnno de Investigaciones Económicas, 1987, 148 pigs. 
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"ojaleadores", "pespuntadores" o costureras en máquinas industriales de una o dos agujas, es decir, 
se les pide que tengan experiencia en máquinas de coser de tipo industrial. 

B) PROCESOS DE PRODUCCION 

La expansión de las maquiladoras responde a un proceso de reestrucwración mundial de la 
producción, caracteril.ldo por la sqmenllción y mibÍCIClón del proceso productivo de lu polCllCiu 
capitalistas hacia los paises ten:ennundistas y de Europa Oriental; en ellas el capital ha logrado 
dividir el trabajo complejo en un gran número de tareas simples cuyos tipos y tamaños de productos 
se ven asociados a la reducida complcjidld y alta esllDdlrizlción de los tipos de ensamblaje; 
desarrollan procesos productivos con fucrlcs grados de aul0Dllti1.ll:lón en los que combinan fues 
intensivas en mano de obra. 

MAQUILADORAS ELECTRONICAS 

Las maquiladoras electrónicu son un claro ejemplo de aquellas emprau usuarias de maquinaria 
microelectrónica. Matsushita, S.l.A. Electrónica, Tutbotcc, se destacan por su panicipación en el 
sector. 

En la producción de cin:uitos integrados la fase de disello se realiza en Estados Unidos, y sólo 
fases especificas de transformación o 11111B1factura se realizan en lu maquiladoras, en panicular el 
ensamblado del componente activo. 65 

El proceso de ensamble de cin:uitos integrados en una de las empresas de Ciudad Juárez 
contempladas en la investigación de Brown y Domlnguez, consistfa "en revisar con microscopios 
electrónicos los cin:uilOI integrados, antes de colocarlos en pon:elana, uf como hornear el producto 
y revissrlo posteriormc.-e. Sólo la llltima fue se encue11111 alllmCDIC tecnlflclda, ya que la 
soldadura y la revisión final se efectúan con roboll. En cambio, en la fase inicial de revisión se 
utiliza un gran número de empleados, ya que ~sta se realiza visualmente, aunque con ayuda de 
microscopios electrónicos, es decir, esta fase, muy intensiva en empleo, también requiere de 
instrumentos de uabajo modernos. En la segunda empresa existen dos procesos: uno manual (bold 
bond) y otro automttico (auto die bondiJJ&). En el primero se hacen las conexiones de hilos, se sella 
hc~icamentc y se moldea en plútiw: en el segundo, un robol iall1.a toda la operación, con la 
presencia de un obrero por máquina para supervisar problemas y evitar paros.66 

Para referimos al proceso de producción en la electrónica de consumo67, recurriremos a 

65 Los comporientcs aclivos o tlrcuitoJ intc1tldos se ubiun dentro del sector tic 11 producción de co•iwn1e1 y putt1 de la lnduHril electrónica. 
"Se producen a travt!1 de l11ccnoloala de cltldo116lido1 con tapKidackl de ~16111, {ll*JI pm) amplificar, transformar o modular 1tftale1 
o corrientes elictricu ( .. ,) tomp11ed01 por un 1ran Nlmlro di tnnlbtoR• u oCrvl """'°""*'' a.n:amcllllot cntll ellos funciona!mt• 't 
localludosenuna supcrfkie muyftldlKlda. ( •.. }Elllk~sadofn111clraáloa.,l'ldo ........... coaclq11111ecnluandlrnancq 
funcional lo1dmilcimallo1U.1,.SOSy ~Nldc undbposiivo~. l.D ........... IMroduct:Un¡fldodc ftnib~idaten 
funcloncsyuso1enel~dtldilpolkiYo• • ....,..yMtnt11, lbid., P'I•· 176-177. 

:~~~i:.mi::~·,~~ del casamblldo, q\IC nel sc¡undo 1CC1Dren que se divide lailldusait electrónica. Las fases de produ"1ón 
de la elcc1rónka de consumo con1i'1en en do1 ¡rudcl trtu: los sublnambln y el emamblc finlt. Lol 111.bc:numblc1 a w vu escin divd)dos en 
demónicos por un lado y e1ectromednkos f1abinr•1, cbub, amcsc1, cablndo, etc.)poretocru. ·m ~di part11 electrónlcts K 
identifKI primordialmente con la actividad de Insertar c:omponeldH activo1 )' pasivos en una tujdl llamldll •c:ircuilo impreso•. En el uso de lo1 
televisores enc:ontnmos un mayor nWncro de c:o1ftP01W*1 irucltldot, un11taljetlUcpa..,200c:omponewt. El ammbk final de los~· 
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Matsushita Industrial de B.C., S.A. de C.V. subsidiaria de Maisushita Televisión Company, ubicada 
en Tijuana Baja California, con mayor composición t&:nka de capital. Su inversión (calculada en 9 
971 400 000.00 pesos) produce televisores a color vendidos en Aftrica. 

" ... esta máquila produce a su vez diez artfculos que, a manera de insumos, son integrados a dos 
tipos de procesos con diíerentc grado de soflllicación tccnolóaica. El primero de ellos abarca a cinco 
artlculos (placa de video, placa llimentadora de voltaje pan pamalla, placa de sinldizador, placa de 
audio y placa de antidistorsión) que ponen la fue de subensamble electrónico del televisor, y más 
espc1:mcamentc, de los cbuisca. Sus etapu son: 1) preparación de materiales; 2) inserción 
automitica: 3) Inserción manual: 4) soldadura: 5) inspección manual: 6) alambrado; 7) prueba 
el~trica; 8) empaque. 

Con excepción de las etapu 2 y 4, las demú son en cierta medida inlc111iv11 en fuerza de 
trabajo. Destaca en particular la rase 2, puesto que lhl intcrviene UD complejo de mAquinas 
reprogramables animadas secuencialmentc por conlrol numñico, a saber: una mAquina aecueneiadora 
(que toma componentes de hasta ochenta rollos distintos para formar uno solo, el cual será utilizado 
en las siguientes fases de acuerdo a una secuencia detcrminada); una "*!uina Panasert (que 
desarrolla conjuntamente las funciones de iDlertadon y sec:uencildora de c:omponcdft) y una 
miquina tipo universal "alambres-puentc" y componcalCI con terminales -lales en rollo hechos 
por la primera máquina. Este procedimiento, que se apoya en un sistema tqll'Ogramabte; permitc 
insertar autom:lticamentc hasta el 80% de los componentcs que lleva adheridos UD cbuis de tclevisor. 

La combinación de esta tccnoloafa conocida como "montaje sable superficie', con las etapas 
IDllllllea del proceso, se halla mediada por el uso lnlcrmltcntc de equipo automitlco que auxilia las 
prueba elú:tricu y de comrol de cllidad requerldu en ~ una de tas fues. Ali ICllCIDOI que 
des¡ms de inscnados los componentes 1D11111lmentc, &tos se hacen puar por una mjquina soldadora 
que automáticamente elimina las impumas mediante una resina orpnica, y después recalienta las 
parta que van a ser soldadas, pumlolas en se¡¡ulda a la ola de soldadura. Lu partes y 
componcntcs, que antcs estaban sobrepueatu, quedan uf fijas de una vez por todas. 

El sesundo tipo de proceao que ensaya eata maquiladora esli reíerido 11 ensamble fanal del 
televisor y comprende, l!Asicamente, la DWllÍICtun del gabinete (estampado) y los insumos 
necesarios para el acabado de la unidad (por ejemplo cables de tierra para pantallas). A diferencia del 
primer proceso las operaciones aqul seguidas son diversas y en muchos sentidos intcnsivas en fuerza 
de tnbljo. Ali que con excepción de Ju fues de prueba y del uso de aparatos de precilión en el 
cllibnje finll, 1aa etapu aquf incluidas son propias del Clllllllble DWllll. 

En una 1i1111Ción similar 1C encuentra la S.I.A Electrónica fdW de Ssnyo (Mansas, E.U.A.), 
pues con una inversión en maquinaria y equipo por valor de 7, 157,000,000.00 pesos se dedica al 
ensamblaje y 1111111factura de once artlculos, repartidos en tres divisiones. Esas divisiones son: 
televisores, rerripndom y baterfas recarpbles, ~una con su local respectivo( ... ) el proceso de 
subetllllllblaje electrónico es muy similar. 

Como 1spc1:to sobresaliente de la maquiladon S.l.A Electrónica se encuentra la gran 

clcdrdcúcot dt conmmo (. .. J puede duifanl como un tnbljo manual. A tr1vt!1 de I• llnCI, IH panes clccuónicH y elecfnlmecánicas M>R mon11du 
a ....... Püimare1 y Mlnn11, tbid,. Ñ•· llJ, IM-18'. 
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tecnificación alcanzada por su planta de baterías recargables en toda Ja fase de manuf11:tura. Dicha 
planta ejemplifica a aquellas unidades completamente asistidas por computadoras (sistema CAM) en 
las que no interviene para nada la mano del hombre, mAs que para supervisar el proceso. ( ..• ) Ahl 
todo es movido por máquinas desde que entnn las tlru de electrodos hasta que se cargan-dcs«r¡an 
y recargan (con lapso de una semana) las baterías. Incluso las tareas de control de calidad dependen 
por completo de sistemas automáticos porque es tal el tiempo de pran1l1 del producto (diez lilas) 
que la compailla no puede conflu su poUtica de "cero error" en la manufacwra a formas de registro 
tradicionales (viSU1les, por ejemplo)" .ti8 

Turbotec es otra empresa usuaria de maquinaria microelectrónica, subsidiaria de Solar Turbines 
lnc. Con un activo total de 2,254.000,000.00 pesos, se dedica a Ja reparación de componentes y 
partes de turbinas Solar. 

"El objetivo de este centro de reparación de componentes y panes es proveer a Jos centros de 
reparación y reacondicionamiento de turbinas Solar con componentes y panes totalmente 
reacondicionados y remanufacturados de acuerdo a las especificaciones de fabricación original. todo 
esto a un costo inferior al de Jos componentes nuevos. 

Progr111111 de reacondkloalmlenlo y mnanulac:tura de componcnles mayores y partes. 

Durante el reacondicionamiento y la re manufactura, Jos componentes mayores y las partes de las 
turbinas se restauran a su estado y funcionamiento originales. Para que se comprenda mejor la 
meticulosidad de estos procesos, se describen a continuación en t~rminos generales Jos pasos 
principales que Turbotcc sigue. 

El proceso de reacondicionamiemo se divide en cuatro fases: 

- Desarmado y limpieza 

- Inspección y medición 

- Restauración y reemplazo 

- Remanufactura 

Desarmado y llmplaa. El equipo Solar se desarma completamente en el centro de reparación. 
Después, cada componente interno de la turbina se limpia con solvente y chorro de "pellets" de 
cristal, según se requiera. Estos procedimientos eliminan totalmente Jos depósitos de carbón u otros 
contaminantes y proveen superficies limpias para su inspección. 

Inspección y medld6n. Des~s del desannado, cada pieza de Ja turbina se somete a una 
inspección visual y Jos componentes críticos se someten a UDI inspección Zyglo o Magnanux, con el 
fin de descubrir pequeftas grietas u otros defectos invisibles mediante la inspección visual. 

Se utiliza equipo especializado para efectuar mediciones precisas y comprobaciones de balanceo 

611 Gonúlct·An':chiga y Ramfrci, "la lmustria .•. op cit", P'I•· J?-35. 
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en todos los componentes rolativos. En los componentes rolativos de alta velocidad el desbalanceo y 
las tolerancias incorreclas producen niveles de vibración que pueden reducir la vida úlil y el 
rendimiento de la turbina. 

Los componentes esiacionarios se someten lambién a una medición meticulosa para detenninar el 
grado de desgaste operacional y el potencial de los mismos para su servicio adicional. 

Restauración y reemplazo. Los componentes de la turbina se reslauran a sus tolerancias 
originales revistiéndolos galvanoplásticamente de rnelal y remaquinándolos cuando es posible. Este 
procedimiento ahorra costos elevados ya que pennite reutilizar componentes que de otra fonna serian 
inservibles. No obstante, aquellos componentes que no pueden reSlaurarse son reemplazados. 

El proceso de reacondicionamiento provee lambién una excelente oportunidad para actualizar el 
conjunto completo de la mrbina con las mejoras de diseilo más recientes. 

Remanufactura. Los componentes que durante el servicio han sufrido dailos extensos pero 
reparables pueden ser rcmanufacturados mediante el uso de técnicas avanzadas; de esa manera 
componentes !ale.< como los de la sección caliente de la turbina pueden quedar como nuevos. Eslas 
técnicas incluyen procesos propios 1ales como procedimientos de revestimiento y de soldadura, as( 
como sofisticados procesos de tennotraiamiento. Esto pennite que el cliente que repara su turbina de 
gas Saturo, Centauro Mars, tenga a su disposición un producto de alla calidad a un costo menor. 69 

Las empresa.< no usuarias de maquinaria microelectrónica constituyen el mayor número de 
maquiladoras; se caracterizan por tener un proceso productivo que consiste principalmente en el 
ensamble de parteS no estandariudu. Enlre los articulas que proce!llll destacan: aspiradoras, arneses 
para automóvil, bobinas, interruptores, bobinas industriales y fuentes de poder. Se trala de un 
proceso minucioso y laborioso dificil de programar como para que lo efectúe una máquina o un 
robot. 

Se trala de un proceso intensivo en mano de obra, en donde lo importante son los grandes 
volúmenes de producción por tipos y modelos; al trabajador se le exige habilidad manual, atención 
VÍSUll y concentración.70 

Respecto a la nueva condición que asu.nen los obreros en la industria automatizada, Sergio 
Mallet hace importantes reflexiones. Sellala que en ella la naturaleza del trabajo obrero se modifica 
totalmente; se babia mú bien de vigilante o de operador que de productor propiamente. La lógica 
final de automatización elimina al hombre del esladio de producción de los objetos. Estos objetos se 
producen por medio de otros capaces por sí mismos de rectificar y corregir sus propias 
imperfecciones, incluso de autoproducirse. 

Las nW¡uinas accionadas automáticamente welven a realizar indefinidamente la misma operación 
desde el momento en que se ponen en marcha. La automatización se desarrolla realmente con el 
descubrimiento de la electrónica; realiza no sólo la tolalidad de las operaciones sino lambién 
detenninadas funciones reservadas hasta entonces al cerebro humano. La autocorrección de los 

69 lalonmc16n ot..idadcl maaerial de difusión de TIJRDOTECNOLOOL\ DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. (TUkBOTEC), ubicado en 

t~to~rn:·Ibld.,pq. 220. 



47 

errores, la autorregulación de las operaciones, la símcsis de determinados supuestos ccooómicos y 
operaciones de producción realizadas por los cerebros electrónicos, ya han entrado en el dominio de 
los hechos económicos. 

La intervención del hombre se encuentra cada vez más relegada a las alzas y bajas del proceso 
productivo; su dominio se circunscribe al de la creación intelectual de la invención por una pane, y 
del control por la otra. 71 

MAQVILAOORAS DEL VESTIDO 

Los procesos de confccción72 son intensivos en mano de obra. Las fases intensivas en capiw están 
mejor localizadas en el grupo de las gmtdcs empresas que en el de las pequeftas que son más 
numerosas y que se han conccntrldo en las grandes ciudades, particulannente en la ciudad de Mélico 
y en la frontera norte. 

El proceso de trabajo en este sector de la industria telllil, en su conjunto, consiste en: 
"Revlslcln de telas. El primer paso en la hechura de prendas de vestir es la selección manual de las 
telas tomando en consideración la utilización que se les va a dar. Tamb~ se revisa que no ten¡an 
defectos. 

Formacltln de lelas, colocacltln de moldes y trazos. En los sistemas tradicionales las operadoras 
hacen los tnzos buscando que el despenlicio de tela sea mloimo, para lo cual cuidan que estén 
debidamente acomodados. 

Los métodos más avanzados hacen uso de la microelectrónica para la programación de diseftos y 
patrones. Normalmente el procedimiento se lleva a cabo con máquinas que se acoplan a la 
calculadora. 

En lugar de que los operarios dibujen y recorten todos los moldes, se concretan a controlar la 
máquina que automáticamente gradúa y hace los trazos. Con ello se reduce el número de 
trabajadores, el tiempo de producción y se ahorra el espacio nonnal para tnbajar. En sistemas más 
atrasados el espacio es de ocho a diez metros, en tanlo que con el automatizado el trazador requiere 
de 20 a 30 centlmetros. 

Corte. A continuación se hace el corte mediamc una IÚqllilla de cuchilla que trabaja a aran 
velocidad, ya que 1 la vez puede cortar de 40 a '° lienzos dependiendo del grueso de las telas. En 
caso de que sean ligeras puede ser mayor el número de lienzos cortados. En esta fase la mayorla de 
las empresas todavla utiliza tijeras lllaJllllles, lomos el«tricos, cuchillas giratorias y un equipo de 
troquelado un poco. más caro, dejando para un reducido número de empresas conadores de rayos 
láser y cuchillas giratorias con control numérico. 

71 MaJe1, Scr¡e, LI nusv1sog1jsióg.obtJm, Mbico, Tecaos, p6f1. 25-60. 
721.a confección n rl último eslabón de la cadtm rcalil. So11bueen101 procct.o1de producd6oque la lnduSUil ICJ.tll drwrolll pueden ldeDliflcane 
tro sci;1ures. En primer lu111 el 1ee10r produccor de fibns lintibcu y artiflcillu. Las fibru 11mfticas ton tlaboflda1 a putirdc productos derivados 
dd petróleo,}' li~ 1nific11!u a pamr. entre orm ITlllenas plinw, de celulosa. En scgundo lu11rtl secrorrutil, que 1hl1u la fabñcación dt fibru 
naturalt5 y todo upo lit hllado1, tejidos, telu )' un ac11*105, uf como de prod11cr.o1 terminados proccYClos dimwntntt 1 tnvf1 del tejido (tncluyc 
alfombraO. En tercer lu1ucl secwrdc la t.0nfccci6n, es decir, la fabricación de ropa"/ de ouupmldu. Es ene• ültimo _.,rdoadc ubkamos a 
lu maquiladom del vestido. SECOA, "Tratada de Ubre Comercia m ~rica drl None. La Industria Tulil", mono1rafla Na. ll, Mbko, 
SECOFI. diciembre de 1991, 26 pi¡s. . 
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Costura y tennlnado.73 En este departamento cada costurera tiene una máquina especializada en 
una sola operación: poner pretinas, unir panes, colocar bolsillos, etc. El mecanismo de di,.idir el 
trabajo y especialiurlo ha dado como resultado ¡mides velocidades en cada una de las fases de la 
confccción, Ademú las operarias tienen que alcam.u un alto grado de perfeccionamiento. 

Con los mttodos computarizados los niveles de califlCICión y la velocidad son progresivamente 
mayores. 

Plallcbado. También aqul hay máquinas especiales para cada una de las fases. El procedimiento 
es muy parecido al que se sigue con las planchas de vapor de las tintorerfas. 

Retoque. En esta sección se hace la colocaeión de botones, cierres, cinturones, ojales, etc. 

Revisión. Se revisa RWIUillmerue y se corrigen en su caso las fallas del anlculo tennillldo. Este 
proceso requiere un gran esfucrw visual que se ICellbla por las malas condiciones de iluminación que 
existen en la mayoría de los establecimienlos. •74 

En el caso de las maquiladoru del vellido, lu fun de dbello, padulción y corte se realiwl en 
las empresas que generan la maquila; por lo regular lu maquiladoras reciben la ropa ya cortada 
para su ensamblaje y después Ja regresan para su acabado fmal y venta. 75 

El proceso de trabajo se inicia con la recqici6n de lllllCria prima, cortes apeclfícos para los 
rcqucrimlelllos de la prenda, uJ como hilos, botones, cierres, etc. Estos eones con los demú 
elcmmios son dblribuidos a las opendoru, qulcnea se enwaan de los difemtrcs lipot de costura de 
acuerdo a las distintas máquinas de coser, de pegar puftos, coser delanteros, cerrar espaldas y 
frentes, poner banda a las blusas, coser forros, dobladillar, etc., según sea la <livisión de la tarea 
uipada. La elabora&:ión de una prenda de vestir pul por una serie de trabajldona que tienen las 
weu de ensamblar-coser una detennÍllldl pieza de esa prenda; estas piezas se van uniendo. Una vez 
cublena esta etapa produc:tiva, otras trabajadoras se encargan del retoque, realiz.ando los últimos 
dctallcs para terminar con el producto como colocar bolones, cierres, ojales, etiquetas, etc. El 
siguienlc puo es el deoominldo proceso de 'dcsbcbnidoras', donde la prenda se inlpecciona para 
localizar si algo quedó mal realizado; si es asl la prenda regresa a las trabajadoru, si oo, llega a la 
última trabajadora deoominada "planchadora", encargada de dejar lista la prenda para su empaque y 
ser enviada a su destino, de vuclll a los Earados Unidos.76 

El tipo de labores realizadas por lu operadoras va desde costura divefSI en máquinas de coser de 
lipa iadultrlal, buu doblar la ropa ya Clllllllblada o almacenarla. Las jefas de pupo viailan que se 
cwiipla con los esW!dlres y nonnas de calidad, y las irupectoras de calidad revisan el material y 
rechazan el defeciuoso. En algunas empresas las "selladoras" reparten el material y hacen los 
reportn del dlJ; en otras, estas labores las realiza una operadora simple, y en otras más la jefa de 
grupo. 



49 

El trabajador debe tener habilidad y experiencia en varias operaciones de costura, Jo que Implica 
una mayor facilidad de alcanzar el mínimo de producción o estándar. 

En las maquiladoras de la confección, a pesar de mantenerse un sistema de relación del salario 
con el producto a panir de las cuoras mínimas de producción, las obreras pueden man:ar ciertas 
pausas o manejar la intensidad de trabajo a lo largo de la jornada, hasta completar o rebasar el 
estándar. Además el trabajo de las IDIQllllldoraa del vestido implica todavía gran lmponancla en lo 
concerniente a las habilidades y conocimientos de las obreraa, no incorporadas aún en Ju ntáquilll5 
de coser sino en un grado muy limitado, más aún en la IME que trabajan con máquilll5 que en paises 
como los Estados Unidos serian consideradas ya como obsoletas. La vigilancia y presión directa de 
los supervisores resulta entonces fundamental para mantener la competitividad en esta rama, a través 
del incremento constante de productividad.77 

Finalmente, algo que no debemos dejar de considerar aunque sea brevemente es el proceso de 
trabajo en la confección de ropa que emplea maquilas domésticas y que está representado en el 
siguiente organigrama. 

ORGANIGRAMA DE LAS EMPRESAS DE CONFECCION DE ROPA QUE EMPLEAN 
MAQlJILAS DOMESTICAS 

Disello 
Costos 

Cone 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

CONTROL DE CALIDAD 

Jefe de Producción 

Habilitación (botones, hebillas) 

COSTURERA MAQUILADORAS 

Recepción de productos tenninados 

Revisldo y plancbldo 

Almacén de productos terminados78 

Etiqueras 

El beneficio para los empresarios es múltiple: eluden pago de prestaciones, salarios según IIlllQ 

Ja ley, sueldos administrativos, evaden impuestos, algunos pagos de insumos recaen directamente 
sobre el trabajador, se observa un alto grado de explotación cuya medición resulta casi imposible por 

7781Vl~1~:: Jlem:ro Jos! Antonio, Mulun meqviltdon1 y mlcrn!ndugria domC•tict. Mbko, Ed. Distribuciones FontlmltJ, L991, ~·· 60. 
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la fonna como opera esla modalidad de trabajo. 79 

C) GRADO DE IN1'EGRACION 

A mú de 25 años del eslablecimiento de la IME en México, la vinculación con el aparato productivo 
interno ha sido escasa. 

El grado de integración naciooat80 resulta insuficiente, encontrando que entre 1983 y 1991 la 
veDll de insumos nacionales a las maquiladoras aumentó de 4536 a 664 400 millones de pesos (mdp), 
mientras que el mercado total de insumos se incrementó de 349 319.9 a 35 980 900 mdp; esto es, en 
1983 sól<> el l. 3 % de los materiales industriales que requerfa para su operación era abastecido por Ja 
oferta manufacturera nacional; esa panicipación apenas alcanza en 1991 el 1.8% con una tasa media 
de crecimiento del 74.19% para el periodo (v&se cuadro No. 23). 

Esto se explica porque los productos que actualmente abastecen los proveedores nacionales son 
fundamentalmente insumos no productivos (indirectos): artfculos de oíicina, de limpieza, materiales 
de empaque, principalmente, y en muy baja escala insumos productivos (directos): materias primas, 
debido al incipieme desarrollo del aparato industrial nacional reflejo de lu fallu estnleturales que lo 
aquejan, y que se traducen en que sus productos no cumplen con la calidad requerida, no presentan 
precios competitivos a nivel internacional y se tiene inconsistencia en la calidad del servicio que 
brinda, incumplimiento en los tiempos de entrega, poca innovación en los disetlos de los productos, 
capacidad de producción liñiitada, poca confiabilidad en la calidad de los insumos, y el tiempo de 
eDlrep de los mismos. Aunado a que la decisión de seleccionar a los proveedores recae en lu 
emprau mattices.81 Por ello la inlqral:lón de la iDduslria nacional al mmtldo de iDllllJIOS sólo será 
posible si se logra incrernenllr la compctitlvidad de los productos ofrecidos, para lo cual deben 
revisarse todos los procesos con el fin de llevar a cabo ajustes que generen ventajas sustanciales 
respecto a los productos; para lograrlo se requerirla entre otros aspectos: 

-'Establecer programas encaminados a logm la calidad total dentro de sus operaciones, asf como un 
programa adecuado para la cenificaeión de la calidad. 

-Tener la capacidad para ajustarse a las necesidades de las plantas en cuanto a entregas, dentro de un 
programa de entregas "justo a tiempo". 

-Tener el pcnonal necesario en lu úeas de mercadotecnia y servicio a clientes, de tal forma que 
cualquier problema sea resuelto inmediatamente. 

-Tener el empaque y etiquetado adecuados para la operación. Ademú, la rnercancfa debe ser 
fllcilmente identificable y cumplir con todos los requisitos aduanales. 

-Los proveedores deben estar dispuestos a apoyar la investigación y desarrollo de nuevos productos 
necesarios para la operación del comprador, ademú de establecer programas técnicos conjuntos en 
los cuales equipos técnicos de ambas empresas pueden sugerir y desarrollar programas de 

~":!:;!,~~:::~acl 11*lode Ínlltll'ltlónnacional 10n los que confonnan el valor agregado. 
llo.dtna. CllllpOSO Ya., •a DnarroUo de ~eedom Nacionales para la Industria Maquilldora•, en SEOUMEX: Magujlidora ln1tu11ry 
Awyl lnjlp !e!de Amyl de la Mtquiladon, Mbico, Barwnn·Se¡umca, 1992, pi¡s.3~·39. 
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mejoramiento en los procesos o en los productos. 

-Buscar fuentes de financiamiento c¡ue ofrezcan tasas de interés a nivel competitivo. Estos créditos 
pueden venir de la banca comcn:ial, la de fomeDIO o aun de parte de los compntdores. •82 

EDll'C otras posibilidades para aumentar la integración de insumos nacionales a la industria 
maquiladora se plantea el establecimiento de una rwcva generación de plltllas con inversión 
extranjera directa, dedicadas precisamente al abasto de las mac¡uiladoras, como operan lu fibricas 
elecUónicu japonesas. Por ejemplo la S.l.A. ElecUónica (Sanyo) es abastel:ida por cinco empresas 
medianas también Je origen japonés establecidas con ese propósito; 1C contempla la coinversión con 
sus proveedores potenciales hasta llegar a una producción companida y un desarrollo de proveedores. 
Tambifn se podría apoyar, como ya sucede en la prictica, en la compra pan;ial o total de compaftlas 
de espiral predominantemente mexicano por parte de inversionista extranjeros; ul uoa de tu 
divisiones de la Condumex fue adquirida por la General Electric para el abasto de planw en Ciudad 
Ju4rez.83 

MAQUILADORAS ELECTRONICAS 

La venta de insumos a las mac¡uiladoras electtónicu ea un proceso muy complejo no sólo por las 
caracteristicas que reviste el prod111:to: complejidld tecnológica y constantes innovaciones en el 
disello y la composición de los productos, sino por los trimltes que ello implica. 'En la pñctica 
requiere de la cenificación de los proveedores potenciales por medio de un 1iltcma de evaluación y 
corrección c¡ue puede durar mú de lllo y medio, ademú de una Clllllllosa inversión de alto riesgo de 
loa abasteccdom y compradores potcncialcl. Pua llevar a cabo este proceso en la induJtria 
elecllónica las compaftlu con cspital mayoritario extranjero y permiso especial pua operar en el 
me!Qdo interno y el de exponación han adquirido el compromiso de desarrollar proveedores 
nacionales (es el caso de plantas como la Digital, la IBM, la Xerox y la Rockwell Collins); sin 
embar¡o no se puede hacer extensivo al resto de la industria sin convenios espcc(flco1 c¡ue permitan 
mayor acteso al mercado interno, por ejemplo, de televisores, refrigeradores, termostatos eléctricos, 
etc. •84 

Dados los altos volúmenes de producción requiere de un eficiente sistema de proveedores. S.l.A. 
ElecUónica "cuenta con cinco abutecedores locales c¡ue, aun cuando comercia con ellos 
indiRctamente (ya c¡ue por razones legales impona de E. U. los productos que estos proveedoris 
fabrican), le sunen de las mú variadaa panes para televisores y refrigeradores. Asl tenemos c¡ue 
TOClbi, S.A. ( ... ), le suminiltra p.nelea superiores y decoracionea para puena de refriaerado~s: 
MUllUtecb le produce terminales para antena de televisión y seguros de presión de plútico( ... ); 
Sanob ManufllCIUring de M~xico, S.A. de C.V., le provee de rejillas para refrigeradores, 
condcllSldores y sopones para puenas y congeladores: Santoni le manuf1etura cables y arneses, 
ademis de ensamblarle termostatos y sopones para motores de refrigerador; y finalmente 
Industrial Nilbiba le ofrece 11 tipos de piezu de plútico para refrigeradores y 35 de metal para 
televisión y refrigerador", 85 
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"La familia de panes electrónicas tiene sin duda un potencial muy atractivo. Sin embargo, se 
tiene la percepción de que los fabricantes nacionales no pueden en este momento incursionar con 
éxito en esta área, debido a que la tecnologla inlcmai;ional que se emplea en su fabricación 
experimenta una acelerada evolución producto de la intensiva investigación que se realiza para su 
peñeccionamiento, motivo por el cual se descarta de antemano como posible área de 
oponunidad'.86 En 1983 las maquiladoras eléctrico-electrónicas demandaron del total de insumos 
importados por la IME, el 56.6%; de los insumos que paniculannente requiere para operar 
importaron en promedio el 99.4%; en 1989 la situación varia muy poco; su panicipación en el total 
fue de 45.7% y adquirió del exterior el 99% de los que especlficamente emplea (véase cuadro No. 
24). Estos datos son una muestra palpable de la escasa integración de las maquiladoras a la industria 
nacional. 

MAQUILADORAS DEL VESTIDO 

La industria maquiladora del vestido no es la excepción en cuanto a la situación que prevalece en el 
conjunto de las maquiladoras. 

La mayor cantidad de los insumos productivos que emplea provienen del exterior, 
panicularmente de E. U., que es el socio comercial más importante de México para productos 
textiles. Estos Insumos están exentos del pago del arancel siempre y cuando se reexpone el producto 
final al pa!s de origen. 

En un estudio reciente realizado por el Estado de Baja California, se detectó que una de las 
familias de insumos con mayor potencial de ser abastecidos por la oferta nacional lo constitu!an 
productos textiles tales como: telas de algodón, licra, poliéster, hilados, encajes, emblemas, botones 
y remaches, lo cual se dificulta porque la industria presenta problemas paniculares de imponaclón y 
exportación por la distribución de cuotas del Acuenlo Multilibru. 87 

En 1983 las maquiladoras del vestido contribuían. con el 9.3% del total nacional de insumos 
importados por la IME e imponabln el 99.7% de los Insumos que utilizaban paniculannente; en 
1989 su panlcipación en el total de insumos importados se reduce a 4%, pero la estructura de los 
insumos que emplea permanece casi inalterable: impona el 99.1 % (véase cuadro No. 25). Esto se 
explica por el mayor proteccionismo que impera en la industria textil por pane de las naciones 
desarrolladas, en detrimento de aquellas que go:r.an de ventajas comparativas en la exportación de 
productos textiles. 

~~~~:,;,!~·;1~~!·1o mundial 11 industria tutil ha 1ido una de lu tfl.l11striu que ha recibido m1ynr protrcción. E1 lnt!ris panicular por 
pro1t1u a la lnduitrb tulil u que n:prucnta una imporurut fucnu: de empleos y coDllilliyc un sector comiden ble de la cconomta de los p¡lscs. fato 
ha dado lu¡ar a prictica1 provccionlsw lin pmklo por pattt de lunaciones dnamilll4l1 co comn. de aquellas que ¡oun de nnuiju compmtivu 
en Ja uponaclón de produc&o11C1tilu, wl cado1 ellos en vlu de dcwrollo. 

En 1974 11 firmó d AcuenloMultifibru(AMf), rtnovldocn 1m, 1911, 1916y 1991, mlsmoqueeltlrienvi¡orporlomenosha!tadlclcmbre 
de1992. 

El AMF cmblcció mcwJsmo1 pan uqwu la reducción de bamru al comtrdo di "'tiln 'i aú lotru ua.a libmli.ud6a ¡rldul Y ordc1ma 
dd mercado. Esll 11 tui llevado a cabo a tn.vh de 11 lirma de acucrdot billlltaln enm to1 palles lmportadoru y e1portldorn que cllablcccn CUOIU 
a ta uporuclón de tnlilcs, de manera que no dittonionrn d mercado lnrcmo de ta1 lmponacioncs. El AMF aucrita por 41 ptl111, 11 ha rraducldo en 
la Imposición de cuow a !u Clportaelone1de1utilc11 los pal11s dcwrollldos, prindpalmeruc a E.U., de manera que hw no eremn mh alli de 
un6" anual. La nbtcncil de cuocu va en contri de lu normu del OATr, por lo que el AMF c1considctldo como ut11 ucepc:id11tl mismo. 

En la Ro.W de UIUl\llY del GATr, se cstUitclllindo la rmmradc dcanaimtar~ el AMF e lntc¡n.rcl comercio de ti1.tilts a lu 
re¡1as 1cncralu 1111id1 de un acuerdo ll\ICto, SECOFJ, lbld. 
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CAPITULO V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La definición de la IME se ha visto cada vez más elaborada, atiende no sólo a su carácter legal, sino 
a la descripción de las estrategias adoptadas por las compallfas internacionales que la emplean; as( 
como a la participación del capital exuanjero. 

La definición legal depende de decretos y estatutos, de la interpretación del espacio económico y 
estrategico que abre a las entidades productivas que buscan perpetuamente mayor flexibilidad para 
sus operaciones. 

El enfoque que describe las estrategias adoptadas por las compañías matrices se basa en las 
fonnas de operación, propiedad, organización, y control que ejercen sobre las empresas 
maquiladoras; y la participación del capital extranjero explica si es filial o subcontratada. 

El agotamiento que experimenta la modalidad del desarrollo del capitalismo a finales de tos años 
sesenta, motiva la reorganización global del sistema capitalista que entre otras cosas, implica el 
cambio en la diNmlca regional de la acumulación del capital, expresado en la reubicación de la 
industria en paises semi-industriales que presentan condiciones favorables para su incorporación al 
mercado mundial dada la adecuación del conjunto de su estructura capitalista interna a las 
necesidades de la especialización industrial a nivel internacional, que les permite producir con costos 
salariales y medios de producción bajos. 

Los cambios en las formas de internacionalización del capital que paulatinamente van sustentando 
las condiciones del proceso de valorización, son favorecidas por la revolución en los transportes y los 
sistemas de comunicación y computación que hacen posible independizar la localización geográfica 
de los emplazamientos Industriales de sus centros de dirección y control y de los centros de consumo, 
y por la posibilidad tb:nica de descomponer procesos complejos de producción en sus diferentes 
componentes simples. 

En este contexto, la industria maquiladora es la expresión más clara de la autonomización de las 
esferas de. producción y realización, y paralelamente, es el más claro exponente de las nuevas 
tendencias de la integración internacional o de la nueva división internacional del trabajo. 

Las maquiladoras de exportación son una respuesta a un fenómeno económico internacional; 
surgen como consecuencia de la necesidad de reorganizar la producción dado el carácter expansivo 
del capital que, al encontrar obstAculos para su valorización, tiene que recurrir a estrategias como la 
relocalización internacional del proceso productivo que requiere del uso intensivo de la fuerza de 
trabajo en las zonas de bajos salarios , con estabilidad politica y habilidad laboral no conllictiva, esto 
es, con un proletariado cuyas organizlciones son controladas por el Estado y de trayectoria 
combativa reciente, con grandes altibajos, de tal manera que reduzcan los costos de producción y 
éstos puedan ser más competitivos. 

El establecimiento de la IME en el país, se ubica en el contexto de profundos cambios 
experimentados por la economfa mexicana, tendientes a propiciar su mayor inserción a la economfa 
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mundial debido a la conformación de nuevos centros dinámicos en la periferia del capitalismo. 

El pals que se encuentra directamente vinculado al establecimiento de las maquiladoras en 
M6xico es Ealldos Unidos, el cual como consecuencia de la p6rdida del dinamismo de su economía, 
recune a la reloWil.al:lón de 11guoas fases de su proceso productivohacia paises con condiciones más 
favorables de producción. 

La frontera norte de M6xico le ofrece las condiciones ideales para la instalación de sus empresas 
filiales o subcontralistas. 

Esta vinculación queda normada dentro del marco regulatorio norteamericano (r6gimen aduanero 
de imponlcióo del siltema armonizado o Harmonized Tariff Schedule: HTS), conformado 
ioiclalme'* por los Ulfwlos 806.30 y 807 .00, reemplazados posteriormente por las fracciones 
9802.00.60 y 9802.00.80 que eximen de gravamen a los componentes de anfculos imponados a 
Estados Unidos en proporción a los componentes en materias primas de origen estadounidense que 
COdeogln. 

Desde el puoto de vista gubemamelllll, el surgimiento de maqulladoraa en el pals responde a la 
necaldad de 10lucioaar el grave problema del daempleo que ie babia 11U1Cilldo en la frontera norte 
por la terminación del programa de braceros en 1964. 

Su illlllUrlción repreientaba una esuategia para dioami1.ar la economía dado su efecto 
multlplicldor IOble lovmlón y empleo y la pretendida demanda de insumos nacionales que 
activarfan la lodulllia; promoverla la lovmlóo ellmljera no sólo en tecnologfa sino tambi6n en las 
dlferenles nmu indualrialel con capacidad eJlalllcalc; omcla: la i;onaidmbtc generación neta de 
divisas; proliferación de parques industriales con servicios integrales; avance en la modernización de 
los procesos productivos con implicaciones altamente positivas de uansferencia tecnológica y efectos 
multlplicldores en la economla fronteriza. 

Al inicio del progtama de maquila en el pals, se establecieron plantas en su mayoria pequeilas 
con procesos de ellUlllble muy elemellllles; en el periodo compRndido enue 1966 y 1974 el número 
de empreau installdu pasó de 12 a 455. De 1975 a 1982, se mancuvo dentro del rango de 450 a tiOO 
unidades, es importatWe notar que este incremento no ha sido una constante a lo largo de la recepción 
de maqulladoraa, por ejemplo: en 1975, 1977, 1978 se dejó de recibirlas e inclusive algunas que ya 
establo ccrruon y deuptnlcleron, lo mismo sucedió en 1982, 6sto se explica por los desajustes 
económieos que sufrió el pals en esos momentos. 

El auge que experimenta la IME se ubica en el contexto de la reestrUcturación del capitalismo 
mexicano. 

A panir de 1983 preaenta una fase de rápido crecimiento que la reorganiza y redefine, el pals se 
destaca por intensificar tas ventajas comparativas que ofrece para albergar al mayor número posible 
de plantas maquiladoras, propicündose asl diversificación en su procedencia, las más 
estadounidenses, pero tambi6n de Japón, Corea, Taiwán, China, Inglaterra, Francia, Holanda, 
Espafta, Suecia, Alemania Federal, Finlandia, Checoslovaquia y Brasil. 
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Esto lo han hecho combinando eficazmente cercanla del mercado estadounidense, utilización de 
mano de obra barata, tecnofogla avanzada y un estricto control de calidad. 

El número de establecimientos en el pals pasó de 600 en 1983 a 1914 en 1991; el mayor 
incremento se registró en 1987, cuando el número de plantas en operación fue 26% mayor que el del 
afto anterior. El aumento del personal ocupado en la IME sigue de cerca al que se observa para el 
número d~ establecimientos. Mientras que en 1983 esta actividad daba ocupación a un promedio de 
150 867 personas, en 1991 el empleo total llegó a 467 417. El valor agregado generado ascendió a 
$12 527 550.0 millones de pesos. De los insumos totales utilizados sólo el 1.9% fue de procedencia 
nacional. 

No obstante el boom maquilero suscitado en la década de los ochenta, 1991 fue un afta marcado 
por la recesión estadounidense ya que, se observó una reducción sensible en su actividad. Con base 
en las cifras del INEGI, en el periodo 1990-1991 el número de establecimientos promedio de la IME 
experimentó una variación de -0.93% contra 17% en los ailos 1989-1990, en tanto que el personal 
ocupado promedio creció de 460 308 a 467 417, es decir, 1.5%; los insumos totales consumidos 
sumó $35 980 900 millones de pesos, creciendo a una tasa de 20%, variación menor al del bienio 
anterior que fue del 27.2%. 

En las zonas fronterizas se encuentra operando la mayor(a de las plantas maquiladoras, 
destacándose las entidades de: Baja California Norte, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Coahuila por 
su mayor número de establecimientos, personal ocupado, sueldos, salarios y prestaciones otorgados, 
insumos importados y valor agregado generado. 

Las ramas que se destacan por su mayor participación en los indicadores de la IME son: 
electrónica, y ensamble de prendas de vestir y otros productos textiles. 

Las maquiladoru del sector electrónico son puntales en cuanto al número de establecimientos con 
que cuentan (26%), los empleos y el valor agregado que generaron 35.2% y 36.35%, 
respectivamente en 1991. 

El ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y otros materiales 
en 1991 participa con el 16% en el número de establecimientos, emplea al 10% del total del personal 
ocupado en las maquiladoras, genera el 6.14% del valor agregado. 

El Estado mexicano en su tarea de apoyo al nuevo modelo de acwnulación capitalista, se ha visto 
en la necesidad de ajustar su polltica económica en tomo al sostenimiento de las condiciones de 
reproducción del capital. 

En la década de los sesenta instrumenta una serie de cambios acordes a las nuevas exigencias de 
ta economla mundial. Orienta su polltica hacia el desarrollo industrial favoreciendo la captación 
masiva de capital externo; la canalización de la inversión pública a la creación o extensión de un 
amplio sector de empresas y organismos estatales orientados a la producción de bienes y servicios de 
carácter estratégico los cuales pone al servicio del gran capital a precios por debajo de su costo de 
producción; y el fortalecimiento de la burguesla de carácter monopólico. 

En la década de los setenta se opta por aplicar una pol!tica tendiente a enfrentar los nuevos rasgos 
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y mayor complejidad de la sociedad mexicana. Esta política preieodía mantener el ritmo de 
crecimiento que hasta la fecha se habla sostenido, y a la vez encarar las crecientes exigencias sociales 
resultado de la proletarización de amplios sectores que experimentaban · un nivel de conciencia 
polltica más acorde con su realidad. 

El papel que habla jugado el gasto público dentro de la creación de condiciones necesarias para 
una rápida acumulación en los ai\os cincuenta y gran parte de los sesenta, ya no es funl:ionable. La 
cuantiosa inversión pública en estos allos se toma conttaproducente ya que no logra un aumento 
significativo de los renglones prod111:tivos del gasto público, y contribuye al elevamiento de la 
composición orgánica del capital y al alargamiento del periodo de producción. 

Como COllSl.'Cuencia de lo anterior, el proceso de acumulación se traduce en un desarrollo 
desigual inua e interscctorialmenle. 

A fin de reactivar el proceso de acumulación de capital, la nueva administración (1976-1982) se 
propone restablecer ! · ; bases inlemas de la misma, plantdadose el reordenamiento del gasto público 
y de la gestión er.onómicR del Estado, ampliar las disponibilidades del crédito, controlar la inflación, 
estabilizar el tipo de cambio, reducir el ck!ficit fucal y recuperar la confianza de la burguesia. 
Situación que no llega a consolidarse y en 1982 la crisis se bKe evidente. 

La administración 1982-1988 postula la necesidad de reorientar y modernizar el aparato 
prod111:tivo, con el fin de lograr una prod1M:Ción eficienle y competitiva del sector industrial a nivel 
inlemaclonal; esto fonna pane de una estrllqia de largo plazo denominada de cambio estructural. 
Dicha estrategia implica entre sus elementos mú imponantea los siguientes: apertura comercial, tipos 
de 1:1mbio realistas, fijación de precios coi=tos, refonnas al patrón del gasto público, venta y 
liquidación de numerosas empresas estatales, mayor flexibilidad de los salarios y en la organización 
del trabajo, mayores estfmulos a la inversión extranjera, etc. Propone los lineamientos que habrán de 
orienlar la modernización y ampliación de la capacidad lnduslrial para fonalecer su participación en 
el meRldo mundial. 

La orientación global de la estrategia económica de la actual admini!lración pública 1989-1994, 
profundiz.a los cambios dentro del marco de la denominada modernización económica y el 
fortalecimiento del aparato productivo. 

Establece como objetivos: fomentar las exportaciones no petroleras; continuar con la eliminación 
de laa dUtoniones provenientes de las restricciones no arancelarias al comercio; garantizar el acceso 
de tas exportaciones mexicanas a los mercados mundiales; y buscar que la inversión extranjera, la 
111111ferencia de tecnologia y el acceso a los recursos externos contribuyan a los propósitos de la 
polltica comercial del pals. 

En sln1esl1, en aras de la modernización económica se postula: la reducción notable de la 
intervericlón y regulación estatal de la economfa, la venta de empresas paraestatales, la apertUra 
comercial, el f\lturo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, mayores facilidades a la 
inversión extranjera directa, la liberalización de las fuerzas del mercado, el impulso a las 
exportaciones no petroleras, etc. 
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En la perspectiva gubemamenlal la IME se inscribe en una estrategia de industrialización a través 
de la promoción de las exporlaciones. 

Opera al amparo de un sistema aduanal simplificado de impor1aciones temporales, 
primordialmente para fines de exporiación. Introduce temporalmente a México equipo, materiales y 
accesorios exentos del pago de aranceles de imporlaCión, y regresan sus productos tenninados a 
ESlados Unidos, también exentos de aranceles sobre su contenido estadounidense. 

Su actividad ha sido nonnada por el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Expor1aeión, el cual ha sufrido imporlantes modificaciones en los allos: 1972, 1977, 
1983 y 1989. 

En 1991 se desarrolla en un marco en donde no sólo la legislación para la invenión extranjera 
adquiere modalidades excepcionales, sino que exige una polltica de amplio apoyo gubernamenlal· 
implementada a través de: mlnirnas restricciones y diversos Clllmulos financieros; la existencia de 
derecbos ilimitados para el esllblecimlento de este tipo de lnvcnlón (en referencia al monto y 
temporalidad de la invenlón, rama lnduslrial, tarnaAo de la empresa, nivel en el consumo de insumos 
nacionales, etc.); la posibilidad de transferencia U imitada de capitales (transferencia de beneficios y 
libenad de repatriación del capital lnvenido); condiciones ftacales especiales; subvenciones en 
servicios (agua, encrgla, locales, etc.) que en conjunto constituyen las premisas necesarias para el 
aprovechamiento industrial renlable de la fueru de trabajo. Este tipo de apoyo se presenla 
generalmente lnlegndo en una legislación panicular o especifica para la maquila. 

El desarrollo tecnológico ba favorecido la incorpon¡:lón de mcjom tecnológicas imporlantes en 
los procaos produclivos; responde al objetivo capitalista de reducir costos y maximizar ganancias; y 
propicia la gran heterogeneidad tecnológica que caracteriza a la IME. 

La incorporacióo de maquinaria mlcroclectnlalca en el pnxao productivo responde a la 
necesidad de colllrolar mayormente el proceso de producción con el fin de asegurar mejor calidad y 
regulación del trabljo; perfeccionar los sislemu de COlllrol de calidad puesto que se mpiiere mayor 
precisión, confiabHldad y bomogcncldad debido al alto nivel de eJdaencla del subcolllntista en el 
mcttado; gardiw la seguridad indultrial; dismltlllr costos no salariales, gracias al ahorro de 
mermas, bemmicntas o inventarios; aprovechar la flexibilidad propia de estas nW¡uinas y reducir 
costos salariales. 

Genera efectos imponalWCI en las polltlcu administrativas seguidas por la empresa, que en 
ténninos cualitativos implican nuevas formas de control obrero tendientes a lograr un mayor 
lnvolucramiento del trabajador en sus metas de producción. 

Las fonnas de control obrero consisten en círculos de calidad, manejo de esladística y gráficas de 
corurol de calidad, estímulos monelarios por cumplimiento de los rccords parciales de producción, 
por tOlal de asistencias y por colaboración en sus polltlcas de 'cero error" y de "cero inventarios'. 

En suma, acompaftando a los cambios en la tecnología se da una adaptación paulatina de formas 
flexibles en la organización del trabajo basada en los clrculos de calidad y en los grupos o equipos de 
trabajo. Se crean operaciones más complejas, automatil.adas y flexibles, en las cuales no sólo cambia 
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donde la inversión resulta costeable y la producción es en grandes volúmenes, en tanto que para las 
maquiladoras del vestido, la utilización de maquinaria de coser de tipo industrial es la que 
predomina, dada la velocidad con que varían las modas y el elevado contenido de alta costura que 
requieren ciertas Uneas de productos. 

En general el avance tecnológico en la industria textil se ha dirigido a promover el uso intensivo 
de capital, a incrementar Ja velocidad de las máquinas, a integrar diversos procesos en una sola 
operación, a lograr cambios en una producción de insumos, a mejorar de manera sustancial las 
técnicas de acabado y a incorporar el sector al campo de la automatización y Ja electrónica. 

En el caso de las maquiladoras del vestido, Ja maquinaria microelectrónica particularmente se ha 
introducido en las fases de diseño, corte y graduación por tallas, las cuales básicamente se 
desarrollan en las grandes empresas que generan la maquila, dejándose para las maquiladoras Ja etapa 
de ensamblaje en donde el cambio técnico se ha enfocado principalmente a acrecentar Ja rapidez de Ja 
costura y a introducir máquinas diseiladas para ciertos propósitos en las operaciones de 
subensamblaje; por lo regular las maquiladoras reciben Ja ropa ya cortada para su ensamblaje y 
después Ja regresan para su acabado final y venta. 

El proceso de trabajo se inicia con Ja recepción de materia prima, cortes especfficos para Jos 
requerimientos de la prenda, asf como hilos, botones, cierres, etc. Estos cortes con los demás 
elementos son distribuidos a las operadoras, quienes se encargan de Jos diferentes tipos de costura de 
acuerdo a las distintas nW¡uinas de coser, de pegar pullos, coser delanteros, cerrar espaldas y 
frentes, poner banda a las blusas, coser forros, dobladillar, etc., según sea la división de la tarea 
asignada. La elaboración de una prenda de vestir pasa por una serie de trabajadoras que tienen las 
tareas de ensamblar-coser una determinada pieza de esa prenda; estas piezas se van uniendo. Una vez 
cubierta esta etapa productiva, otras trabajadoras se encargan del retoque, realizando los últimos 
detalles para terminar con el productn como colocar botones, cierres, ojales, etiquetas, etc. El 
siguiente paso es el denominado proceso de 'deshebradoras", donde Ja prenda se inspecciona para 
localizar si algo quedó mal realizado; si es asf la prenda regresa a las trabajadoras, si no, llega a Ja 
última trabajadora denominada 'planchadora', encargada de dejar lista la prenda para su empaque y 
ser enviada a su destino, de vuelta a Jos Estados Unidos. 

En términos generales, haciendo un balance de Jos resultados obtenidos se podría señalar que 
contrariamente a lo esperado, Ja IME tiene más efectos negativos que positivos: sólo se constituye en 
un paliativo en el alivio temporal del desempleo, puesto que contrata mayoritariamente mano de obra 
femenina que no estaba incorporada al mercado de trabajo; fundamentalmente favorece a las 
empresas transnacionales domiciliadas que en su afán de reducir costos y maximizar ganancias 
recurren a estos paises que les otorgan todo tipo de facilidades para alcanzar sus objetivos; no 
estimulan la investigación para el logro de productos nuevos, por Ja gran dependencia de la empresa 
subcontratista hacia Ja matriz, porque en muchos casos, el producto intermedio de la empresa filial 
está sólo adaptado a Jos requerimientos de Ja principal; no contribuye al fortalecimiento de Ja 
industria nacionsl, ni tampoco crean una plataforma propicia que impulse realmente la economfa, la 
protección que han recibido tanto ellas como las grandes empresas, si bien les ha permitido un 
crecimiento rápido, el efecto general en el empleo y sin duda en la distribución del ingreso ha sido 
menos favorable de Jo que podría haber sido si las pequeñas empresas hubiesen podido ampliar Ja 
parte que les corresponde del mercado a un ritmo igualmente rápido; de los insumos que requiere 
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impona la mayor cantidad de ellos, son mínimos los insumos nacionales que consume. 

Se argumenta que la venta de Insumos a las maquiladoras electrónicas es un proceso muy 
complejo no sólo por las caracterfsticas que reviste el producto: complejidad tecnológica y constantes 
innovaciones en el diseilo y la composición de los productos, sino por los tdmites que ello implica. 

Dados los altos volúmenes de producción requiere un eficiente sistema de proveedores por lo que 
Jos fabricantes nacionales no pueden en este momento incursionar con éxito en esta área, debido a 
que la tecnología internacional que se emplea en su fabricación experimenta una acelerada evolución 
producto de la intensiva investigación que se realiza para su peñeccionamiento, motivo por el cual se 
descarta de antemano como posible área de oportunidad". 

En materia laboraJ88, constituyen un retroceso en las condiciones laborales de los miles de 
1rabajadores que absorben: bajos costo de la mano de obra, prematuro desgaste de las capacidades 
físicas de la población trabajadora, falta de seguridad en el trabajo, malas prácticas patronales, 
exigua organización sindical, etc. 

Los bajos salarios son un factor decisivo en la disminución de los coSIOs de producción. Las 
remuneraciones que se pagan son inferiores a las de Taiwin, SinglpUr y Hong Kong. 

El tipo de trabajo que se desarrolla es monótono, poco creativo, en nada contribuye al desarrollo 
intelectual, el obrero no conoce el proceso productivo completo, sólo se especializa en una 
pequclllsima parte. 

La atención que se tiene en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales es casi 
nula. 

Por lo general se encuentran dos tipos de situaciones: 

_a) la empresa no ofrece ningún tipo de protección (guantes, lentes, bocas, etc.) contra la exposición 
dncla a materiales peligrosos, o indirecta (mala ventilación y condiciones sanitarias, falla de 
mantenimiento adecuado en el equipo, etc.). este es un problema frecuente en las plantas pequeñas y 
en algunas medianas; y 

_ b) la empresa ofrece al trabajador equipo protector y la planta cuenta con aceptables condiciones 
sanitlriu, pero no se le proporciona al obrero lnfonnación sobre la toxicidad de los materiales con 
que trabaja. 

La posición en Ja que desarrollan su tarea, la revisión minuciosa del producto, y la inhalación de 
solventes merman rápidamente las condiciones de salud de los obreros sin ser reconocidas como 
enfermedades o riesgos de trabajo. 

Aunado a esto las operaciones de las maquilado ras implican riesgos fuera de la planta, 

llEscas llf*IDti 1an ltftalados tomtramente en el blbajo lle tesis, 1in cmbar¡o K n:roman pan ratificar Jos erectos ncg11ivo1 que produce el 
ftaa5oMminlmde esw p!anlu. Ealudio• muy vallo1a1 al respecto e.un contenidos en lo1 trabljo1 de Robe no Sinchu, Clrila Quintero Ramlrei, 
FftMmlo Talavm, Altjlndro MlllltlflY, R.odo llanju Esumilla, Oondkz·Afkbia•, entre otros. 



61 

represenlan un riesgo polencial para la salud pública dada la contaminación ambiental que genera; 
por la falta de comrol de sus residuos peligrosos y su descarga ilegal en el drenaje municipal y 
cuerpos de agua; por los depósitos municipales de residuos sólidos, la existencia de confinamientos 
clandestinos, el comercio y reciclaje de comcnedores de materiales peligrosos en las colonias 
populares para su uso como recipientes de agua; por el almaccnamientoS de residuos por tiempos 
indefinidos en los patios de las plantas, locali1.ados por lo general dentro del área wbana sin ninguna 
medida de seguridad. En este senlido falta supervisión para la repatriación de los desechos por parte 
de las compaillas matrices ubicadas en el extranjero; la salida de los desechos es una parte del 
programa maquilador escasamente observado. 

La organización sindical presenta diversos grados de avance: en Tijuana a diferencia de 
matamoros no se cuenta con un sindicato l\lene, prevalece un tipo de sindicalismo subordinado, más 
colaborador y menos cucstionador, CU11Cter!Jtico del conjunto de 1u maquiladoras, surge como una 
instancia creada por el sindicalismo oficial con el objetivo de estimular nuevas inversiones de este 
tipo. El sindicalismo matamorense cuenta con mayor solidez y cohesión sindical, mantiene una 
posición firme en su negativa a retroceder en cuanto a peticiones salarilles y de preataciones. 

Superar el esquema actual de la maquilldora implica paaar de una concepción de la maquila como 
programa de imponación temporal para ensamblaje final, a otra que la considere como un programa 
que conlribuye al proceso de modernización industrial, que se revierta en beneficios estructurales y 
que dote de mayor competitivldld a la economla nacional; por esto es necesario favorecer aquellos 
cambios que aumenten la productividad del sector y fortalelA:lll su competitividad imcmacional. En 
tanto no se logre superar ese modelo de subconttatación la vulnerabilidad del mismo ante una 
eventual recuperación del salarlo real y del tipo de cambio seri tal que podrfa afecw en el mediano 
plazo la tendencia al crcclmlcllo y la permanencia milma en el país de las cmpreau maquillldoras. 
En tales circunstancias las maquiladoras sólo serian un alivio coyuntural. 



62 

ANEXO fSTADISTICO 



~ ... , 
Din6mica del comercio mundial y del proceso de 

internacionalización de le producción mundial 11955-19771 

195!;.1964 
1964-1968 
1968-1973 

8.11~ 

7.11~ 
9.4~ 

8.0~ (4.5) 
5.5~ (4.91 
5.3~ (4.7) 

OBSERVACIONES: La cifra entre.,.,..._ de la --2 y 3 
conoider., al Pl8 de loe,,_ de - c:opiqlisla 
exclusivemente 

Fuente: eu.dro-de 0-. Alojmldro, .,,_~y 
economi. mundimr en Teorie y PDllica 1. -'\o 1. núm. 1. Mbico. 
abril· junio 1980, -· 24 

1.10(1.481 
1.42 (1.591 
1.77 (2.001 
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Cuadro No. 3 

Establecimiento e inicio de opBl'llCiones de las zonas de 
proc:eumiento de exportaciones. 

:L~il/:~1i~J!l!!1Hl!f mr:~~-~~!!!';·~-.ir!J:::::-@l!Uil~t~'iml ,,,_. 1958 n.d. 
México 1965 1911111PIFI 
El s.lvedor 1974 1975 
Haitl 1974 19741porqueindl 
Antilla Holllndaao .... -Ubre 
Brail 1968 1968 
Hong Kong -Ubre 
C0<11a 1966 191111 Is-que ind. de 

e~nl 
Formou 1968 191111 
Singapur 1966 Puerto Ubfe 
MllUia 1972 1972 
Filipinas 1969 1973 

n.d. no di9POf1ible 
Fuente: Cuadro - de Grunwlld, Jolhop y K.....,, Flanm, • Le 
U1brica mundial. El ensamble ex1r..;.ro en el comsc:io 

intemocional", -· FCE. 1991, -· 111. 



CUADRONo.4 

DEUDA EXTERNA EN MEXICO 1970-1982 
(Miles de rnilloMa de dólares) 

~~;,~-18}:,;!11!1R\2~~~;ll!l!§:r'Wí!WfMJ.!:~~-.~M!IJ~'J 

Total 6.6 7.1 8.3 n.o 15.6 21.8 27.9 30.3 35.1 42.4 54.4 81.0 87.6 
DeuchlExt. 
l'llblial 4.7 5.0 5.6 7.8 11.1 18.0 21.6 23.9 27.6 31.7 37.5 59.1 68.3 
DeudaExt. 
Privada 1.7 2.1 2.6 3.2 4.5 5.8 6.3 8.4 7.2 10.5 18.9 21.9 19.1 
P-de 
lntenl08S 0.4 0.4 0.5 0.6 1.0 1.4 1.7 2.0 2.6 3.7 5.5 8.4 13.4 
Del Sector 
l'llblico 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 1.0 1.3 1.5 2.0 2.9 4.0 5.5 10.0 
Del Sector 
Privado 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 o.a 1.5 2.9 3.3 

Nota: Los totales ~ no--· por 18 oprollimeci6n de las--..-. 
Fuente: Elabor.to con datos de NAFIN, •i.. - "'"'""- on cifrm", 
VBf'ios números. 



Cuadro No. 5. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 1970- 1982 

E~P:~~t~.;~-t~:~~?.~ihfri~~m~w~-m~~f!~~~;fr;~~~,~~lj~~?~~JL':~~D~~~liSi~!t:l\:'.~~~;~~ 

PIB"• 6.9 4.2 e.5 e.3 6.3 5.6 4.2 3.4 8.3 9.2 13.2 e.e -0.6 
INVERSION 
BRUTAFUA %• e.3 -1.7 12.2 14.7 7.9 9.3 0.4 -6.7 15.2 20.2 14.9 16.2 -16.e 

PUllUCA'li. 6.1 -23.2 40.2 39.6 2.4 21.6 -7.5 ·6.7 31.6 17.1 16.7 22.5 -1e.8 
PRIVADA% 9.4 8.9 2.5 3.0 11.4 2.0 6.1 -6.7 5.1 22.7 13.7 11.5 -15.1 

e.e.e. (m.m.d.) -1.2 -0.9 -1.0 -1.5 -3.2 -4.4 -3.7 -1.6 ·2.7 -4.9 -10.7 -16.0 -6.2 

OEFICIT 
FINANCIEROº 3.4 2.3 4.5 6.3 6.7 9.3 9.1 6.3 6.2 7.1 7.5 14.1 16.9 

TFO DE CAMBIO 
CONTROLADO • 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15.4 22.6 22.8 22.8 22.9 24.5 57.4 
MBICADO 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15.4 22.6 22.7 22.e 22.9 24.5 57.2 

INFLACH>N 
fin do periodo 4.8 5.2 5.5 21.3 20.7 11.2 27.2 20.7 16.2 20.0 29.8 2e.7 9e.9 

EXP. PETROLERAS• 1.3 14.3 15.4 22.3 30.7 45.1 67.3 72.5 77.6 

• Cambio % anU9I 
° Como % del PIB 
e; Pomedio del periodo. Pesos por -
• Como % de las exportacione1 toblms 
FUENTE: e.neo de Múico. lnclicldorea Econ6mico1. varioa números. 
NAFIN. La economía mexicana .. cifra. años 1990 y 1991. 



CUADRO No. l. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 
11983-19911 

%~~··3·~~~~!,S~._,m;:;r;!~i?~~.'.~~'$1 

PIB% • -5.3 3.7 2.e -3.5 1.4 1.3 3.3 4.5 3.5 
INVERSION 
BRUTA FIJA '!(, • -2e.3 8.4 7.e -11.e -0.1 &.e 6.4 13.4 n.d. 
PUBLICA'!(, 311 4.1 0.9 -14.2 -12.2 -4.2 o.e 12.7 n.d. 
PRIVADA'!(, -22.1 7.9 12.2 -10.1 8.4 10.2 8.8 13.6 n.d. 
e.e.e. (m.m.d.l 5.4 4.2 0.7 -1.8 3.7 -2.5 -8 -7.1 -13.2 
DEFICIT 
FINANCIERO" -8.8 -e.5 -9.8 -1e -18.1 -11.7 -5.5 -4 -1.5 
TIPO DE CAMBIO<; 
CONTROLADO 120.2 187.e 257 811.4 1388.7 2250.3 2453.2 2807.3 3008.e 
MERCADO 150.3 185.2 310.3 837.9 1405.8 2289.8 2483.4 2838.3 3016.1 
INFLACION 
fin de periodo BD.8 59.2 63.7 105.7 159.17 51.7 19.7 29.9 18.8 

EXP. PETROLERAS 71.8 88.6 68.2 39 42.1 32.7 34.5 37.6 30.1. 

•Cambio'!(, ""ual. B INEGI madi~ In cifrn del PIB- 1-. Elo - • 
reviaionn de 1• metodologlm I*• el - de i....,,.. --

° Como'!(, del PIB. 1991 oin-los i---de bencoo y...,_ 
e Promedio del pel'iodo. - - dól• 
• Como% de In e~ toUln 
FUENTE: Banco de Máico. lndic8dores Económicol:. v.noa nún.roa 

NAFIN. La economía rnuicmn11 en cifra, milos 1990 y 1991. 





CUAllllD .... a. 

EXP. TOTALES• 22,312.0 
SECTOR PUBLICO 17,359.4 
SECTOR PRIVADO 4,952.11 

IMP. TOTALES FOii" 8,550.9 
SECTOR PUBLICO 4,306.5 
SECTOR PRIVADO 4,244.4 

BIENES DE CAPITAL 2,198.7 
SECTOR PU8UCO 1,025.7 
SECTOR PRIVADO 1,171.0 

a.c. TOTAL 13,781.1 
e.e. PUBLICA 13,052.9 
e.e. PRIVADA 708.2 

• Exportaciones toUles 
• Importaciones toYlm 
e.e. Bol•nz• c:onwci8I 

COMERCIO EXTBllOR DE MEXICO 11983-19911 
, ....... d61seol 

24,190.0 21,1183.8 111,031.0 20.-.5 20.545.8 
17,803.11 15,777.9 7,8411.5 10,184.3 11,034.2 
8,392.5 5.885.9 11,381.5 10,330.2 12,511.11 

11,254.3 13,212.2 11,432.4 13,306.5 20,273.7 
4,789.7 4,318.11 3,343.11 2.780.1 3,552.0 
8,484.8 8.825.11 11.088.11 10,525.3 18,721.7 

2.572.11 3,184.8 2,954.1 2,830.11 4,0211.8 
906.9 915.2 932.0 7711.1 8211.0 

1,8118.0 2,249.6 2.022.1 1,854.11 3,200.9 

12,941.7 8.451.6 4,598.11 7,189.0 272.1 
13,013.9 11,391.3 4,305.7 7,384.2 4,482.2 

(72.11 12.939.71 292.9 1195.11 (4,210.11 

FUENTE: Elaboroción propia con d- de: a.neo de Múico, nov./1991-1992. 

22,842.1 28,8311.4 27,120.2 
9,000.4 10,975.7 8,-.5 

13,841.7 15,882.7 18,215.7 

25,437.9 31,271.9 38,184.0 
3,771.3 4,248.8 2.1152.6 

21,tltle.8 27,025.1 35,331.4 

4,7118.7 8,789.8 8,470.6 
575.11 1187.3 803.3 

4,193.0 8,102.3 7,887.3 

(2,595.81 (4,433.51 111,063.81 
5,229.1 11,728.9 6,051.9 
(7,824.91 111,162.41 (17,115.71 



CUADRO No. 9. 

EllPRESAS DBL SECTOR PAIUIBSTATJU. 1983-1990 

OR'Gam:SMOS 
DESCENTRALIZADOS 97 95 96 94 94 B9 •• B2 

EMPUSAS DB 
PARTICIPACIOH 
MAYOIUTAIUA 700 703 629 52B 437 252 229 -147 

PIDBICaitISOS 
PUBLICOS 199 173 147 lOB B3 71 62 51 

EMPRESAS DB 
PARTICIPACION 
MINORITARIA 7B 7B 69 

TOTAL 1070 1049 941 737 617 412 379 2BO 

Fuente: cuadro tomado de IL\NAMEX, •Examen de 1a Situaci6n Bcon6mica 
de México. vol.LXVII, Ho. 786. mayo 1991, p.ig. 203 



cuaDRO llo. 10. 

SIWIRIO llDL 

1983 431.6 403.5 107.0 
198' 665.7 688.S 96.7 -9.6 
1915 1036.4 1079.9 96.0 -0.7 
1986 17&8.9 2126.7 83.2 -13.3 
1987 3855.1 5035.6 76.6 -8.0 
1988 7218.1 10345.9 69.1 -8.9 
1989 8135.7 11575.9 70.3 0.7 
1990 934&.S 11923.1 62.6 -10.9 
1991 10786.6 18380.1 58.7 -6.3 

·~o 

• Promedio. Base 1980•100 
• S1 salario real H calcu16 dividiendo el salario 

ad!limo diario proMdio entn el indice de la 
~ta b&mica por 100. 

PUDITS: Banco de lllaico. ID4icadore. Bcon6aicoa, 
llOY/1992. 
•c:ional. Financiera. La ecocu::.ta mexicana en c:i~r-. 
12•- ed. 1991. 



CUADRO No. 11. 

COMPARACION SALARIAL EN LA IME 
(Dólares por hora) 

f~it~•~f1~3f~~.?T8td5~~m,~~~ 
~Jcico 

Toiw6n 

Corea 

Sing-

1.59 

3.03 

2.49 

2.09 

1.63 

3.71 

2.94 

2.25 

Fuente: o.tos t- de lee, Kim Hyun Sook, "Di-Id de los 
procesos de crecimiento económico de los cuauo tigres asiaticos•. 
en Comen:io &lmrior, \IOI. XLII, No. 2, ~Jtico, Bancomext, S.N.C., 
febrero de 1992, "'9· 181. 



Cuadro Ho. 12. 

PRDICIPALSS IlllDICAllOUS DB Lll DIE 1983-1991. 

1983 600 150867 99521.2 
1984 672 199684 194756.6 
1985 760 211968 325249. 7 
1986 890 249133 '792017.9 
1987 1125 305253 2235149.6 
1988 1396 369'89 5263925.0 
1989 1655 429725 7•99322.0 
1990 1932 460308 10136949.0 
1991 1914 467417 12527550.0 

• Promedio 
• Millones de pe•oa 
• Porcentaje en relaci6n a loa i.n.ausl• total.ea. 
FtJENTE: Elaboraci6a propia a parcir de dato• del: 

349319.9 
63'77'70.4 
919439.6 

2684371.2 
7706729.2 

1717H87.D 
23549835.0 
29KHOO.O 
35910900.0 

1.3 
1.3 
0.9 
1.2 
1.s 
1.7 
1.6 
1.e 
1.e 

INEGI, •Batadíatica de la industria maqu.iladora de exportación•, varios ntimeros 

..... 
'\ 
) 



CUADRO No. 13 . 

PRINCIPALES CARAC'l'BRISTIOS DEL BHSAMBLB DE APARATOS 
BLECTRONICOS• 1983-1991. PARTICIPACIOK EN EL TOTAL DE LA lMB 

1983 600 63 10.5 150867 36770 24.4 99521.2 
1984 672 73 10.9 199684 47572 23.8 194756.6 
1985 760 81 10. 7 21.1.968 43776 20.7 325249.9 
1986 890 88 9.9 249833 49230 19.7 79201.7 .9 
1987 1125 90 8. o 305253 50792 16.6 2235149.6 
l.988 1396 100 7.2 369489 56853 15.4 5263925.0 
1989 1655 116 7.0 429725 63200 14.7 7499322.0 
1990 1932 106 s.s 460308 53359 11.6 10136949.0 
1991. 1914 109 s. 7 467417 50143 10.1 l.2527550.0 

" Incluye el ensamble de maquinaria y aparatos el6ctricos y elect:r6nicos. 
" Promedio 
• Millones de pesos 
FUENTE: Bl.aboraci6n propia a partir de datos del: 
XNEGI 6 •Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación• 
varios números. 

21250. 3 21.4 
42215.2 21.7 
61.590 .2 18.9 

l.61385 .o 20.4 
396851.1 17.8 
860545.0 16.3 

1171.839.0 15.6 
1188557 .3 11.7 
1374898.6 11..0 



CUADRO !lo. 14. 

1983 600 
1984 672 
1985 760 
1986 890 
1987 1125 
1988 ~396 

1989 1655 
1990 1932 
1991 1914 

• Promedios 
• Millones de: Pesos 

PRINCIPALES CAllACTERISTICAS DB llATBl<IALES Y ACCESORIOS 
BLECTRICOS Y ELBCTROllICOS 1983-1991. 

<• de participación en el total de la IME) 

167 27.B 150867 45920 30.4 99521.2 
171 25.4 199684 60914 30.S 194.756.6 
193 25.4 211968 57013 26.9 3252fo9.7 
214 24.0 249833 63151 25.6 792017.9 
248 22.n 305253 79050 25.9 2235149.6 
311 22.3 369489 95700 25.9 5263925.0 
348 21.0 429725 103461 24.1 7499322.0 
412 21.3 460308 116567 25.3 10136949.0 
391 20.4 467417 114236 24.4 12527550. o 

28549. 9 
54713.1 
83675.6 

195271.5 
551094.9 

131918il.O 
1882192.0 
2631552.0 
3179-192.2 

FUBHTB: Blaboraei6n propia a partir de datos del Intituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informiitic:a. •Batadiatica de la Industria Maquiladora de Exportación•, 
varios números . 

28.7 
28.1 
25.7 
2fi.7 
2•. 7 
25.l 
25.1 
26.0 
25.4 



CUADRO No. 15 • 

PRINCIPALES CARACTBRISTICAS DEL ENSAMBLE DB PRENDAS 
08 VESTIR" 1.983-1.991. 

<• de participación en el total de la nan 

l!t~iiii-~iffl 
1983 600 94 1.5.7 150867 16212 10.7 99521.2 7539.6 
1984 672 101 15.0 199684 19818 10.0 194756.6 13245.8 
1985 760 108 14.2 211968 21473 10.1 325249. 7 22303.5 
1986 890 130 14.6 249833 25311 10.1 792017.9 51433.5 
1987 1125 168 14.9 305253 30273 9.9 2235149.6 141377.3 
1988 1396 201 14.4 369489 34707 9.4 5263925.0 287499.0 
1989 1655 245 14.8 i129725 39077 9.1 7i199322.0 i15186il.O 
1990 1932 293 15.2 i160308 42036 9.1 10136949.0 566824.4 
1991 1914 298 15.6 467417 46239 9.9 12527550.0 769400.3 

• Incluye otros productos confeccionados con textiles y otros materiales. 
• Promedios 
• Millones de Pesos . 
FUEHTB: Elaboraci6n propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, Geogr~fia 
e Inforaú.tica, •Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportación• 
varios níímeros. 

7.6 
6.8 
6.9 
6.5 
6.3 
5.5 
6.0 
5.6 
6.1 



CUADRO No. 16. 

1970 2340751 282513 
1973 2835328 ~2 
1974 2999120 211238 
1978 3311499 307188 
1978 3130448 351000 
1979 4092231 343410 
1980 4470077 388049 
1982 4831689 382872 

• • V.n.ción anull. 
% en relación .. PIB toml 

PIB POR SECTOR ECONOMICO DE MEXICO 
(mi- de pesos • precios de 19801 

4.18 11.21 7848118 8.71 32.88 1337030 
4.01 10.28 121213 9.93 32.71 1843810 
2.50 9.94 -788 6.11 32.90 1744134 
1.02 9.28 1081412 4.92 32.1141 19558Clll 
8.05 9.41 121li4149 10.48 32.59 2201187 

-2.18 8.39 1350088 11.0I 32.99 2441780 
7.17 8.23 1484383 8.47 32. 711 2685828 

-1.96 7 .92 15112834 -2.08 32.35 2943178 

FUENTE: B- con daloo de NAFIN. "La economlll ..-,. en cifras", 11e. ed. 
M6xlco, 1992, P'gs. 153-155, 238-239. 

8.93 57.12 
7.41 57.98 
8.10 58.15 
4.77 59.06 
8.85 59.01 

10.93 59.87 
10.00 80.08 
0.45 80.91 



CUADRO No. 17. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 
(MiU..... de pesos• precios de 19801 · 

1970 7848118 81602 6.71 8.05 539125 7.33 70.49 145512 4.62 11.03 18547 11.03 2.42 
1973 929293 88073 6.29 7.33 857041 9.07 70.70 179478 14.•7 19.31 24701 11.89 2.66 
1974 986786 77040 13.17 7.81 890245 5.05 119.95 191828 a.ea 19.44 27855 11.96 2.80 
1978 1081482 85700 8.32 7.92 750755 4.43 81.42 212501 •.67 11.85 32521 11.49 3.01 
1971 1215849 103735 13.30 8.53 147907 9.71 81.75 221285 12.•1 11.81 37722 8.00 3.10 
1979 1350088 118329 14.07 8.78 934544 10.22 81.22 255578 12.94 11.93 41831 10.38 3.08 
1980 1484383 144044 21.73 9.14 911900 5.12 87.53 217114 12.38 19.11 44275 8.33 3.02 
1912 1562834 179478 8.11 11.48 1023811 -2.74 85.51 305354 -7.08 19.54 5'191 9.88 3.47 

··v-...... 
% "parcinta¡e • telKi6n • Pl8 induatMI total. 
FUENTE: Ellboredo con dltoe de: N.AFW.I. •t.. economla IMxicsia., cifr81•. lle. ed. 
M°"lco, 1192. -· 2311-239. 



CUADRO No. 18. 

1970 n.d. n.d. 
1973 n.d. n.d. 
1974 n.d. n.d. 
1976 3655.S 562.9 
1978 6063. l 1863.2 
1979 8817. 7 3975.0 
1980 l.5511.9 10441.3 
1982 21229. 7 16477.2 

n.d. no disponible 
• Exportaciones Totales 
... Variación anual 

15-4 
79.6 30. 7 

11].J 45.1 
162.7 67.3 
13.1 77.6 

• Con respecto a las exportaciones totales 

DlllICAllOUS Dll C'CllDC:IO BXTllRIOR 
Cllillonu ele d6lan•l 

o.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

1175.2 32.1 209.2 
1501. 7 14.4 24.8 212.8 
1771.7 18.4 20.2 337.8 
1527.9 -1•.1 9.1 512.5 
1233.3 -16.8 5.1 501.6 

FUENTE: Banco de Mf:xico, •Indicadores Bcon6rnicoa•, noviembre, 1989,. ~g. XV-3 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

5.7 1708.2 46.7 
-1.9 J.5 2415.• 19.l 41.0 
58.7 l.8 2726.2 9.7 30.9 
51.7 l.J 3030.1 11.1 19.5 

-26.9 2.4 3017.6 -10.2 14.2 



CUADRO No. 19. 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
POR SECTORES ECONOMICOS• 

(Millones de dólares} 

1970 3687 5.8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1973 4360 7.0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1974 4722 8.3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1976 5316 6.0 4079.9 8.2 76.8 414.1 18.2 7.8 580.0 1.4 10.9 234.4" 
1978 6026 6.8 4682.4 9.1 77.7 473.7 14.8 7.9 598.4 -10.3 9.9 263.9 
1979 6836 13.4 5274.1 12.6 77.1 585.2 23.5 8.6 636.5 6.4 9.3 332.9 
1980 8459 23.7 6559.8 24.4 77.6 716.5 22.4 8.5 754.5 18.5 8.9 419.6 
1982 10786 6.2 8346.7 4.8 77.4 1271.8 23.0 11.8 925.8 0.2 8.6 237.3 

• Cifra acumuladas a diciembre de cade eño. ·v-. • • Vsillción Anuel n.d. no chponible 
FUENTE: Elaborado con datos de NAFIN, •La economre m11xicene en cifras•, 11 a. ed., 
México. 1990, p6gs. 706-709. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 

-28.2 4.4 7.4 -7.5 0.1 
0.4 4.4 7.8 -8.2 0.1 

28.1 4.9 7.5 -3.8 0.1 
28.0 5.0 8.4 12.0 0.1 

1.5 2.2 4.8 2.1 o.o 



CUA.-llD.:ZO. 

1983 11470.1 e.3 8943.7 7.2 
19114 12899.9 12.5 10213.3 14.2 
1915 1'828.9 13.4 11379.1 11.4 
1981 17049.8 1 e.5 13294. 7 1e.a 
1987 20927.0 22.7 15695.2 11.1 
1988 24084.1 15.1 18715.2 8.5 
•t 989 28489.1 to.o 11e94.1 5.9 
t;1990 27156.9 2.5 17959.3 1.5 
1991 n.d. n.d. 

• Cifra KU'nul.sdas ··-• • V-.ción aiual 
° Cifras pnlliminares a C*1ir de donde u irdc• 
c;:__,,o 
n.d. no dilpontie 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION EXTRANJEllA DIRECTA 
POR SECTORES ECONOMICOS• 11983-1991) 

(Millc:mui de d6lares) 

78.0 1294.7 1.0 11.2 9114.4 e.3 a.e 252.3 
79.2 1408.8 9.5 10.9 1015.9 3.2 7.9 251.0 
77.8 1142.2 30.9 12.e 1125.4 10.a 7.7 271.0 
78.0 2185.3 17.5 12.7 1271.1 13.4 7.5 308.8 
75.0 3589.2 18.2 17.2 1255.4 -1.7 e.o 355.e 
69.4 5471.1 52.2 22.7 1502.2 19.7 e.2 360.5 
ee.1 8498.9 18.5 24.5 1U7.0 25.1 7.1 391.2 
ee.1 1110.1 5.9 25.3 1908.3 1.0 7.0 390.5 

n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: NAFIN, •La economr. mexlc.na en cifras'", Mtxico, 1990, •. 709; 1991, .. 228. 

6.3 2.2 5.0 4.2 o.o 
2.3 2.0 5.1 us.o o.o 
7.0 1.9 1.2 8.9 o.o 

11.2 1.8 e.4 3.2 o.o 
15.9 1.7 21.e 237.5 0.1 
7.0 1.1 9.1 ·55.I o.o 
2.8 1.5 21.4 195.1 0.1 

-0.2 1.4 30.1 e.o 0.1 
n.d. n.d. n.d. 



CUADRO No. 21. 

PIB POR SECTOR ECONOMICO DE MEXICO 1983-1991 
(millones de pesos a precios de 19801 

1983 4828937 3~ 2.01 8.44 1423034 -8.94 
1984 4796050 401120 2.69 8.36 1490176 4.72 
1985 4920430 4181113 3.75 8.46 1582190 4.83 
1986 4732150 404841 -2.72 8.56 141191148 -5.92 
1987 4819575 412246 1.83 8.55 1522802 3.62 
1988 4888891 399071 -3.20 8.16 1580034 2.44 
1989 5040868 380694 -4.55 7.56 1843106 5.33 
1990 5236337 393911 3.42 7.52 1731342 5.37 
1991 5445560 405011 2.82 7.44 1789006 3.33 

• • Vllrieción 8nuaf. 
% en relación al PIB total. 

30.74 28741111 
31.07 29117006 
31.75 3004907 
31.06 2922062 
31.80 2950296 
31.91 2997399 
32.80 3068199 
33.06 3183026 
32.85 3330688 

FUENTE: Elabor8do con base en darol 1983-1985 NAFIN, ·La economía mexicana en cifras•. 11 e. ed. 
M•xico, 1992, ~s. 153-155, 238-239. 

-2.32 62.10 
3.21 61.86 
1.28 61.07 

-2.76 61-75 
0.97 61.21 
1.80 61.31 
2.96 61.22 
3.14 60.79 
4.64 61.16 



ctJaDJlO No. 22. 

1983 22312.0 16017.2 -2.8 
1984 24196.0 16601.3 3.6 
1985 21663.8 14766.6 -11.l 
1986 16031.0 6307.2 -57.J 
1987 ;¿o•9•.s 8629.8 36.8 
1988 20545.8 6711.2 -22.2 
1989 22842.l 7876 .o 17.4 
1990 26838.4 10103. 7 28.3 
1991 27120.2 8166.4 -19.2 

* Exportaciones totales. 
• Variaci6n anual. 

71.8 
68.6 
68.2 
39.3 
42.1 
32.7 
34.5 
37.6 
30.1 

DmICAOORBS DB cc::llERCIO EXTERIOR 
(Millones de d6lares) 

uea.5 -3.6 5.3 523.7 
1460.8 22.9 6.0 539.1 
1401.9 -3.6 6.5 510.3 
2098.4 48.9 13.1 1408.9 
15,3.0 -26.5 7.5 576.0 
16'10.3 8.3 8.1 660.3 
1753.9 5.0 7.7 604.8 
2162.4 23.3 e.1 616.9 
2372.5 9.7 8.7 546.8 

t con respecto a las eoxportacionea totales. 
FOENTE: Banco de México, "Indicadores Bccn6micoa•, noviembre 1989 y 1992 

... 2.3 4582. 7 51.9 20.5 
2.9 2.2 5594.8 22.1 23.1 

-5.3 2.4 4978.0 -11.0 23.0 
176.1 e.e 4978.0 o.o 31.1 
-59.1 2.8 9745. 7 95.8 47.6 
14.6 3.2 1150•.0 18.0 56.0 
-8.4 2.6 12607.5 9.6 55.2 
2.0 2.3 13955.S 10.7 52.D 

-11.4 2.0 16034.6 14.9 59.l 



CUADRO No. 23. 

INStJMOS DmUSTRIA MAQUI:LaDORA DB BXPORTACION 
(1983-1991) 

(millones de peao•l 

·~»'!":S~'J\fil11\j27f1H.Wi0'!ti--~-füfil~ ,-.,::/rdti~~¿i~~=~ -· - ;;;1(~~~!~:j 
(1) (2) (3) 2/1 3/1 

1983 349319.9 344782.9 4536.0 98.7 1.3 
1984 637770.4 629299.6 8470.8 98.7 1.3 86.7 
1986 989439.6 980548. 9 8890. 7 99-1 0.9 s.o 
1987 2684371.2 2653200.0 31171.2 98.8 1.2 250.6 
1988 7706729.2 7588323.3 118405.9 98-5 1.5 279.9 
1989 17879417 .o 17582455 .o 297032.0 98.3 l. 7 150.9 
1989 23549835.0 23177315.0 372520.Q 98-4 1.b 25-4 
1990 29442226. 7 29441700.0 526700.0 100.0 1.8 41.4 
199l. 35980900.0 35316500 .0 664400.0 98.2 1.8 26.l. 

•• La variaci6n anual es en relaci6n a l.os in.8U8JS nacionales. 
FUENTE: Elaboraci6n propia a partir de datos del: DIBGI. 
"Estadistica de la Industria Maquiladora de Expotaci6n", 
varios números. 



CUADRO Ro. 24. 

DIStKIS IQQUILADOllAS BLB~CAS· 
(1983-1991) • 

(millon- de peeoa) 

1983 197821.2 196593.9 1327.3 99.4 0.7 
1984 337100.0 336034.8 1065.4 99.7 0.3 
1985 471644.7 470220. 7 1424.0 99.7 0.3 
1986 1267122.6 1259676.8 7445.8 99.4 º·' 1987 3448121.4 Jol2D168.8 27952.6 99.2 o.a 
1988 8185259.0 8112638.0 70621.0 99.1 0.9 
1989 10772417.0 10667887.0 104530.0 99.0 1.0 
1990 n.d. n.d. n.d. 
1991 n.d. n.d. n.d. 

• Se engloban ambe.a ramu de las mu¡u.ilador- electr6nicui. 
<•> Participaci6n del total de ~ de ute •ector en relaci6n a 
loa insullo• totalea de la IMB, 
Fuente: Blaborado con datOll del: DIBG:I, •Batadiati.ca de la :tnduatria 
maquiladora de exportación•, 
varios na.eros. 

56.6 
52.9 
47.7 
47.2 
44.7 
45.8 
45.? 



COADRO Ho. 25. 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

DlStJI«.)$ DBL BNSAMBLB DB PRBHDAS DB VESTIR• 
(1983-1991) 

(millona de pe•os) 

32314.6 32214.6 100.0 99.7 
48547.8 48358.0 189.8 99.6 
74069.4 73887.0 182.4 99.8 

165784.0 165226.3 557.7 99.7 
424805.4 420416.9 4388.S 99.0 
774823.D 766029.0 8794.0 98.9 
953216.D 944969.0 8297.0 99.1 

n.d. n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

0.3 9.3 
0.4 7.6 
0.2 7.5 
0.3 6.2 
1.0 5.5 
1.1 4.3 
0.9 4.0 

•Incluye otros productos confeccionados con textiles y otros materiales 
e•> Participación de los insumos tota.les de la rama en relación a los 
il18umos toales de 1a l"8. 
Puente: Elaborado con datos del DIBGI, •Estadística de la industria 
maquiladora de exportación•. 
varios números . 



1913 
19H 
1915 
1916 
1917 
1918 

1989 
1990 
1991 

IllDCllftIA -I.AllOJIA DI: Ul'CllTACJ:ON 
llUllDO DB BSTJlllLllCDIIDTOS Y PllDIA DB 'l'IUUIAJO 11MPL1W>A 

1983-1991 

-r 
600 150117 125271 uoo• 9l274 16322 
672 ltHH 165505 tl215 117290 22311 
760 211HI 17317• 53132 1200•2 250t2 

"º 2tH33 2031H HIJ.2 13'012 30367 
1125 305253 2tH31 H535 1H103 367t0 
13H 36Ml9 301379 110927 1'ot52 44312 

1555 429725 349602 135081 214521 50921 
1931 •&0301 371625 145400 221225 58609 
1'25 41'7417 37009 1•11sa 221159 

• A partir de 1917 no •• di8PQl19 de daeo. deaagregadoa para t6cnicoa y 
-1-. .. •fectu6 llU di•trilluc:i6n - - bu• •l allo de 1916 
l'UDTS: ln9t:it:uto .. cional de .. tadiat:ica, Geograf!a e In!'ormlt:ica, 
Batacliatica de la :tndutria Maqgiladora de Bxportaci6n• vario• mlmeroa. 

9267 
117'1 
13052 
15572 
19175 
23791 

29202 
30059 
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