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Introducción 

Este trabajo aborda, dentro de la relaCJ6n existente entre Estados 

Unidos (una potencia mundial) y México (una nación en vías de desarrollo). el 

caso de las maquitadoras financiadas por capital norteamencano que operan 

en temtono nacional, como un e1emplo parad1gm8t1co de cooperaoón des.gua! 

internacional. Esto sustentado, entre otras cosas. en la sobroexpk>tac1ón y 

maltrato de trabajadores - hombres. mujeres y menores- mex.canos 

No se pretende ser meramente descnptivos Se buscara alcanzar un 

plano creativo en el que se esbocen escenanos altemat1vos en donde se 

aminore o desaparezca tanto el maltrato como las divEtf'Sas causas 

generadoras de desigualdad En esa medida. se contnbuirá e hacer del 

intercambio entre estos dos paf ses uno más equilibrado en este sector Donde 

la industria maquiladora sea sinónimo de progreso y no de atraso 

El tema central. La industria maqui/adora y Ja ssimetrfa México-Estsdos 

Unidos: problemas y alternativas. surge de una apreciación general del 

entorno internacional, en donde históricamente han prevalecido relaciones 

desiguales entre los actores de las Relaciones Internacionales. 

·Las relaciones internacionales siempre han sido destguales. en 
gran parte porque el desarrollo histórico es también un proceso 
muy desigual. En efecto mientras algunos países disponen de 
vastos recursos. tienen un alto grado de desarrollo y economías 
complejas muy diversificadas. participan en forma destacada en el 
mercado mundial de mercancfas y capitales, y su población y 
fuerza de trabajo son en general preparadas y de buen nivel 



educativo, otros. en cambK>, que con mucho son la mayoría se 
canlciertzan por ser paises atrasados tecnológicamente, con baJOS 
niveles de productividad y de ingreso, cuya industrialización 
adolece todavia de múltiples limitaciones y fallas. [._.J que acentúan 
la dependencia del exterior y limitan las posibilidades de 
desalTOllo".' 

En este intercambio o interdependencia asimétrica se encuentran. por 

un lado. aquellos Estados con un alto rnvel de desarrollo y un amplio poder 

nacional. Por otro lado, están aquefJos con navales med1os-baJOS de desarrollo 

y cuyo poder nacional es limitado. 

En este contexto es que cabe preguntarse ¿la relación México-Estados 

Unido& es SSJmétrica?. S1 lo es. ¿cómo se manifiesta en el caso concreto de 

tas maquiladoras? ¿Cuales son los alcances de Jos síntomas de asimetria en 

este sector? ¿Existen aftematJvas? ¿Podría transfonnarse la industria 

maquiladora en una que no s61o no explotase las condiciones nacionales en 

favor del capital transnacional, sino que brindará reares beneficios - como 

transferencia de tecnologfa, plantas industriales. etc. - a la economía y 

desarroUo de MéJdco? ¿Es deseable y factible reducir la industria maquiladora 

a su papel original: el de sólo una industna marginal y de emergencia? 

Estas preguntas guían la problemática de la investigación y se 

abordarán a lo largo de la misma, con la mira de dar solución a los problemas 

y hacer propuestas para una mejor utilización de las maquiladoras por ambos 

1 AGUILAR M .• Alonso /l,'uc"•-'U.Y rt.•a/1da.,/r!r nu"°'-c.l..'l c.11.':safia'I nur&.-.;,u ~rnlno..fi Ed Nuesuo Tiempo 
M~.1996. pp. 122-123 
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pafaes (M6xico y Estados Unidos). k> que daria por resultado una relación 

mutua más fn.lctíf&ra. 

Asf delimitado el tema. es preciso set'ialar su relevancia en el contexto 

nacional e intemacional actual Mencionemos algunos elementos sobre el 

surgimiento del fenómeno. Su primera etapa se remonta al periodo de 1965-

1969, como respuesta del gobierno de Díaz On:faz a la expul~ón masiva de 

br8ceroa mexJcanoa de Estados Unidos Las plantas industnales 

(principalmente destinadas el ensamblaje de partes importadas para la 

exportación de bienes terminados) nacieron con el carácter de •trans1tonas·. 

Sin embargo, su importancia como med~ para la captación de divisas adquihó 

una preponderancia tal para la economía nacional que esta carácter se 

convirtió en permanente. Hecho Que. por esta y muchas otras razones. exige 

aer estud''8do de manara rigurosa 

Convierte aclarar que ·e1 término maqui/adora deriva de la palabra 

maquila. que en el México colonial designaba el pego que los molineros 

recibían por procesar grano. En la actualidad, la palabra maquiladora o 

maquila, ae utiliza como un ténnino genérico pam las compafUas que 

procesan (esto es, ensamblan ylo transforman de alguna manera) 

componentes que ingresan a México libres de impuestos y Juego son 

reexportados. generalmente a Estados Unidos·.2 

2 CLEMENTE. Norri5 C y JENNER., Slephcn. ··La industria maquiladora de Mexico y la economia de 
Califbrnia"". en· Lcu maqu1ú.Jcwru.· A_JuSI~ ~ ... ~mra/ o d.sarrn!lo ,._.,gw,,al. Ben\&rdo Gonailcz 



En otras palabras. una maquiladora ..... es el sitio en donde se Ueva a 

cabo el proceso de la maquila•. > Es decir, la producción en masa a través de 

un sistema de ensamblaje que utiliza. habitualmente, operaciones mecánicas 

substituibles pcr trabajo manual. 

Juridicamente. se concibe como una compat'Ua mexicana 

establecida bajo la Ley de Sociedades Mercantdes, en contraste con otros 

negocios en México que estén limrtados (con algunas excepciones) a cierto 

porcentaje de capitaJ extranjero. La maqui/adora en téfTTlinos prácticos es una 

sociedad mexicana constituida con capital 100% extranjero administrada casi 

siempre 100% por extranjeros. de acuerdo con el decreto para el Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora•. • Dieho decreto permrte la importación 

de toda la maquinaria, equipa, herramientas y refacciones sin el pago de 

derechos de importación, con el objeto de conciu1r operaciones industriales 

destinadas a les mercados extranjeros. 

No obstante, es necesario enriquecer las definiciones seflaladas, 

mediante la incorporación de otros elementos. además de los meramente 

t*:nicoa y funcionales. En términos socioeconómicos, Jos países en lo que se 

demenvuelve esta actividad. como México, no aon los más atrasados del 

mundo y cuentan con cierto grado de desarTOllo, situación que les pennite 

Arichip y Rocio Barajas E.acam.illa (coatpiladot"ea) , El Colegio de la Frontcr-a NortclFundac~n 
Friedrich Eben, Tijuana. 1989, p 106. 
>e&. SKLAIR.. Leslie. ~,,.h/,"K fiw /Xwl~~nt, 1/w J..faqu1la lttdu..'ftry "'Mtrico and tlw llnll~J 
$,fQ/u .. • ~er. Masa. 1989, pp 226-2311. 
~HAK. Jaidar. Tetiis: ~ trab.:ana maqu1ladura .,n Mh1cu comu IUllLI oltf!nlalnv ~ <:rrcuni~l'llO 
poroMhko. Universidad Tecnológica de Me?Uc.o. México, IQ91, p 44 



proveer. además de los bajos salarios. cierta estabilidad SOC1al e 

infraestructura, asr como el terreno legal en los que ha de pertlC:ipar la 

inversión extranjera. Sin embargo. dentro del proceso de producoón según la 

nueva división internacional del trabajo. las maquiladoras representan el 

eslabón menos calificado de dicho proceso. 

Asimismo, es importante analizar los factores que en Méxkx> han 

pt"Dl)iciado ef aumento de 72 plantas maquiladoras en 1967 a unas 3,000 en 

1997. ¿Se trata de condiciones justas para ambas partes, o atgún sector ha 

sacrificado más para el beneficio de otro? Puesto que la respuesta, 1ndfca la 

margineción de un sector, resutta imperativo StJ estudio. Es conveniente 

preguntar. ¿Qué sectores lntennenen y a qué intereses responden? ¿Qué 

polflicas los respaldan? ¿A qué argumentos se recurre y qué efectos tendrán 

tanto uniJateral corno bilateralmente? Sólo asr. se podrán delinear directrices 

que CXK\duzcan a un mejoramiento de esta situación. 

En aintesis, este tema tiene su importancia por ser de actualidad, tanto 

nacional como internacionalmente. Es preciso setialar que tas maquiladoras 

no sófo existen en nuestro país; sino que hay otras naciones del mundo -

principalmente asiáticas - donde también se desarrolla este tipo de industrias. 



Este estudio. por tanto, aspira a servir incluso como punto de partida 

para futuras investigaciones que busquen comparar nuestra realidad con la de 

otras regiones de la Tierra. 

Se paantean las siguientes hipótesis· 

i) En un contexto de cooperaoón asimétrica, la sobreexplotación y el 

mattr.to de la mano de obra, el incumplimiento de las leyes, el abuso del 

medio ambiente, etc.. existen como corolarios lógicos de la industria 

maquiledorll en México. 

ii) Las maquiladoras son utilizadas por los gobiernos de México y 

Estados Unidos para obtener soluciones a sus problemas y necesidades 

sociOec:onómicos a corto plazo. 

iii) El uso de la industria maquiladora para resolver problemas y 

- llOCioeconómicos a corto plazo, asi como todo tipo de abuso. 

~ y maltrato (social, legal y ecológico) resultantes, aumentarán 

la ~ de desigualdad entre México y Estados Unidos al establ...,..,... lazos 

de ooopen•ción asimétrica. 

iv) La elimin.clón o atenuación de la sobreexplotación, el maltrato y 

abuso (socJal, legal y ecológico) en la industria maquil..scr&, rendirla 
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beneficios a largo plazo; los lazos da cooperación serian más equilibrados y se 

contribulrla a una relación máa fructlfera. 

v) Es posible y necesario tranafOITNlr la industria maquiladora. mediante 

dlver9aa rnedkiaa. en una capaz de proveer a México de elementos esenciales 

pmra el avance hacia un deaanoUo industrial genuino. Esto reducirla las 

98imetrl- en la nsladón México-Estados Unidos. 

La investigación ae d;vN:ie en cuatro capítulos. En el plimero se 

puntualizan - implicaciones de la teoría de la interdependencia y de la 

glob9lización en la relación bilateral actual. y se toma en cuenta la evolución 

de la división internacional del tnrblljo. 

En el segundo, se analizan los antecedentes históricos y el desarrollo 

de la• maqulladoras en el pals. Con ello. se ilustran las diferentes fases por 

la• que h• pasado dicha indus!ris. asl como las posturas gubernamentales 

que han prevalec:ido an cada una, tanto del lado estadounidense como del 

....aon.1. 

En el tercero. ae analizan de manera mala profunda los costos y 

beneficios de la Interdependencia generada a través de la industria 

maqul'-donl entre México y Esl'"'1oa Unidos. Se examina el papel de las 

empr9S11& ~a y su inftuencia sobre la P10rlicipaci6n de Estados 

Unidos en I•• maquiladoras. y se analizan algunos datos sobre el deterioro y 

rTl8ltrwto a loe trabajadores. la ecologla y las leyes. 
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En el cuairto y último capitulo, - mencionan poaiblea ""°"'narioa 

..-....i- • la eai...-rfa de9crita en -te sector con objeto de contribuir a 

mejorw" la relación bilaterel en au conjunto. Nos basaremos en la experiencia 

de otros lugares, así como en diferentes proyectos tanto gubernamentales 

como privados. 
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CAPITULO 1.-

lmplac.clon- de I• teort. de I• glob81tz.clón y de I• 

lnterdependencl• en I• rel•clón 

M6xlco-Eat8dos Unidos. 



l. Implicaciones de i. teorill de i. globalizaclón y de la lnterde-ndencla 

en la ,.lac:l6n -xlco-Eatedoe Unldoe. 

En este primer capítulo se trata de cimentar el contexto teórico

metodológico sobre el cual se edificará el análisis posterior. Asf, .a definen los 

conceptos y categorlas pertinentes al tema y se ubica la problemática en 

-..dio. Las teorias de la interdependencia y la globaliz.Bción constituyen los 

ejes rectores para el desarrollo del trabajo. 

2.1.0 En torno a i. globellulclón. 

Resulta pertinente decir lo que entendemos por globalización. ya que es 

un concepto de gran actualidad pero con sjgnificados ambiguos e incluso 

dttll!lrentes. Lo cierta es que denota una tendencia internacional que ha 

involucr.io a un gran número de paises de diferentes maneras, 

espa:lalmente, a partir del fin de la Guerra Fria. 

La globalización que caracteriza al mundo contemparáneo, encuentra 

sus ant...-ientes en los ancestrales intercambios entre tribus, clanes y otros 

grupos organizados en función de la supervivencia. Dichos intercambios se 

incn!trnentaron, intensificaron y diversificaron. naturalmente, a partir de la 

t..nsfonneci6n y desarrollo de la humanidad. 



I~ 

El deseo de saber e investigar. trajo consigo el conocimiento de la 

exlatenc:la de diferent- clvi~a y puntos geografiooa; miamos que poco 

a PoCD ~ exploledoa y conquistados. Así, ae oon-.z6 a formular la 

noción de que la Tierra era un globo; de donde denvó. con el tiempo, el 

concmpto d9 globaliZ•clón. 

"Lo que hoy ae oonoce como QlobalizacJón tiene que ver con un 
viejo proceso: la interreledón de laa diati,,_ comun- en que 
la humanidad - ha orgoiniZado a lo largo de su hiatona (tnbus. 
faudoa, imperioa. -tadoa-nacion-). lntelTelacl6n que - angina en 
la .-ad de Intercambiar productos a efeclo de potenciar 
._..,_ productivas, i-o que ahora se extiende h-ta la 
.......- de retroallmsltar culturas a fin de no dejar de creoer 
empiritualrTWnta". • 

En nuestros dlaa la globelizaclón Implica el rápido. aoe'-8do y eficaz 

~ de las telecomunicaciones. la electrónica, la informática y la 

tecnologla que ..,-mita - en lo económico - enlazar y articular en un 

movimiento único op«llCion- ftnanclente y decisiones productivas a escala 

mundial. lncl~ a su vez la expansión del libra mercado. que promueve la 

si-tura e Intercambio comerciales y crea una creciente lnterdepet ldenc:ia 

entre laa neciones, por lo que el libre comercio se toma un Imperativo para r.e 

polltic:a• económic:aa de loa pal ..... 

Esto hace ,,.,.,...ria la cooperación cada vez mn estrecha entre los 

Eatadoa, a lnlWs de la clesregulación arancelaria y la ~ de ~ cados 

'OONZÁLEZ S .• Luía. So"-anla HnVla Mhtco-F~ llnJdod, Vol. 1. Editorial Nuatro Taempo. 
México. 1994, p. 17. 



para la inversión extranJera. ~sta sería finalmente la única manera de k>grar el 

deaanoUo y bienestar tanto económico como social. 

A su vez. el proceso globaltzador está directamente vinculado a 

cuestiones pc>liticas y sociales. Los ideaJes de democracia e interdependencia 

occidenfates. sobre todo kls estadounidenses. se quieren imponer y propagar 

por todos lados como las aftemativae de desarrollo en el mundo. Lo cual 

repercute en la toma de decisk>nes en el ámbito interno de Jos paises y sus 

~. 

Oe este modo. el propósito de los Estados Unidos en este nuevo 

contexto de posguerra fria donde el tradicional enemigo aoviétk:o ha 

desaparecido, - el de mantener su hegemonía económica y Política. Con este 

fin, entre otros. ha propiciado la finna del Tratado de Ubre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) con México y Canadá. Hecho que, a su vez, 

~e a la presión que impone el surgimiento de acuerdos comerciales y 

ecor>ómioos de carécter regional en Europa y Asia, principalmente. 

Las presiones externas. apoyad- por ta globalización del capitalismo; 

prop;c¡an que los pal- se &lentan con el deber de insertarse en esta 

dirWmica. para no verse rezagados ni excluidos de los beneficios del proceso. 

EJ entamo internacional así como las necesidades internas de Estados 

Urridos, han alentado en México la idea de que debemos integramoa 
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económica y comercialmente con ellos y asi. formar parte de la dinámica 

globalizadora. 

Por lo que toca a las motivaciones de las potenC1as. se dice que ·la 

globalizaci6n es igualmente producto de la necesidad de los paises 

industrializados de buscar en el extenor nuevos mercados pare una 

producción que no encuentra salida en sus saturados mercados internos'" 15 

Lo que vincula directamente a la globalización con las crisis internas de 

Jos países industrializados son las recesiones cidtcas que en el sistema 

capitalista obligan a encontrar salidas que aminoren los costos. Hoy, la 

gk>t>9lización parece ser la estrategia e seguir. Bajo el estandarte de que 

juntos. en una aldea global, 7 llegaremos al desarrollo de todos los rincones 

del mundo, se nos empuja. a través do discursos oficiales, a adoptar como 

únicas ahernativas los principios neoliberales de las economfas de mercado. 

liledidas con consecuencias muy graves particularmente pam los paises en 

vfas de desarroUo; pero sobre todo para las capas sociales más vulnerables 

económicamente. 

•La r1!!mlidad es que la economía mundial es un sók> sistema global 
de relaciones comerciases y monetarias del que depende el 
desarTollo de todas nuestras economias... Dado que la salud 

6 LOZANO. l...uc:nocia.. G/1Jlba/1zaclÓr1 y '"1flona/l.:ac.·1un en~ "cvnt""la ''uen-..:1l1ftal. UNAt-.t. Mbuco. 
1993. p. 47 
., La oklitra global es un tennino acul\ado por M&nhall McLuhan y a.e refiere a que la comunidad mundial 
.e fi.mda en W rcalí.z.acione9 y posibilidades de comunicacion. infonnación y fabulación abiertas por .. 
dectróniea Ver: IANNJ. Octavio. Trorkz.f Jr la Globah:uc1ún. Siglo XXI. Méicico. 1 QC}(J. p 5 
a KlSSlNGER, Henry. c;Johu} Con-n.ui.' and F.conorntc !>.:-v11'1oprn~n1. pp :?42. :?45 y 276 
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económica de los paises mdustrlales es central para la salud de la 
ec:onoml• global. sus esfuerzos para ev¡tar k>s extremos de la 
recesi6n y la inflación se vuelven una responsabilidad intlltn\aC:ional 
tanto como naeaonal ... Sabemos que la econOfTlfa mundial nos 
alimenta a tC>dos; sabemos que vivimos en un planeta que se 
empequel\ece Material y moralmente nuestros destinos están 
entretejidos·. • 

La calda del bloque s.oviético aceleró este empequet\ecimiento del 

mundo o proceso de globali.z&Clón. Este no fue repentino, por el contrario, 

comenzó a desarrollarse principalmente a partir de la década de los setenta 

con el auge de las empresas trasnac.ionales. El ca~talismo en su faae 

trasnaclonal y sustentado ideológicamente en una interpretación muy 

particular de la interdependencia, utihz.a desfavorablemente las ventajas 

comparativas de los paises en vías de desarroUo. 

et principal protagonista es ta empresa transnacional del sistema 

matriZ-filiales para explotar las condiciones favorables, dadas por la existencia 

de fue<Za de trabajo de alta productividad y bajo costo. para la producei6n de 

bienes industriales destinados a la exportación•. • ~sta seria la contribución de 

los paises menos desarrollados a la nueva división internacional del trabajo, 

en donde los paises industrializados mantienen el monopolio, a través de las 

c:orporaciones trasnacionales, de los avances tecnológicos; controlando la 

ejecuci6n y desempetlo de cada etapa del proceso. 

•CASTRO D, Carlos A. Ja 1ndu-oar¡a maqw1l0Joro ~n el ~!J4Uetna Je-Ja~ dwu1ó11 lnt~rnuc:ttinal 
IMI trabajo. Tesis, Facultad de Economía.. UNAM, 1983, p ::3 
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De manera que ta gk>balización ae ha asumido como una tendencee 

lrntvenllble y unllineel no a6lo par lo& gobemantes, Sino tambtén por dNeouia 

..-.. de int..lectua-. Lo cual no quiere dec>r que por _. el pan de e.da dia 

en la retOrica ~ibenal, sea veroad O sea. que la ideologiZación que se ha 

i-:t>o del ccnoepto nos ha llevado e pensar falsamente que a61o hay dos 

caminoa: ln..,.,.,... al carro del neolibl!treliamo. o desaparecer. Además. 

re.utta muy aventur.io decir que la g\obeliz.aci6n abarca • todo el mundo. AiJn 

- iwglones muy atr9sadas que no han experimentado, enln!I otras cosas. 

la revoluc:ión en 1-=o.nuniceciones como lo 11<>n extensas part..,. del 

continente africano o, que aün están muy lejanas de laa c::oatumbres 

occklenta._ como loa Emiratoa Arabas. Es decir, que el mundo 80mOS todos, 

pero la glabalizaci6n, en sus aspectos positivos y ,._tivoa, no incluye a 

todos. ni l9Celdental, ni deliberadan-.te. 

AOamé• de -r una tendencia contemporánea, la globellzación merece 

n.-a atención debido a que no avanza aislada de otras real~ como lo 

es la ..-ranfa. Ambas intenletúan y afectan otros émbltos de la v;,,a interna 

de un pala y de la vida entre paises. 

La globalización lleva consigo otras tandenciaa. No a6lo ae refiere a 

-ndarizar y aoelerar loa hébitos de consumo, ni e la propagación de las 

economías de mercado, o al inédito acerc:amiento de las naciones. a partir del 



... 
- en loe n-... de comunic9ción. LII global~. tal y como - hll 

COI t'dc - hay,.........,, encierra peUgroa y conb ___ ; ....,.._ 

.....,, - ... " dignDe ... cu-. " ..tleJd6n. Noe ·-- ... 

~ de -.gl-; • le unlfonneción de formes d9 _,..,., d9 

V-~ y-d9-tiloa d9 Vide. 

,._ - E.-. Unidoe he i.,..._to su cullu<a como 

homw e 1 ·H te •· Lo - pmvoce - uno Y• no - .._,i. eJdrefto el - d9 

su pela. - en - context09 necM>n..- - ....,._.., ...,..oducidoa 

........ e irr...,.._ ye COllOC:idoe. En lea cert-.S di.._,.,...,_ d9 

F19nCie. Polonia o Teilendle, no ~ fa_. lea pellculee y -

,...., .... _ .... - ........... McOonelda " _..,.. allloa ... ~ 

..,.._ En - -.... lee mercea y produc:loa tienden • - IOe -.os. 

"'-'•-•>Wlle, •como al d9 PIOI*>. lee -- par-. -· OOITW', 

..-.... ele., • .. 11rcmwen y noe dejeren 111..,.__,te sin w • 

~;.............., ............... - eeooQei" ..... UW*: _... - ..... ........ --· 
·-- .. neción " .. individuo alQen ~ """' ........ 

lncl 1 " ...... " _.,, --todo •• tiempo, .... todo luger, " pueblen .. 

i9llmá6n y le illleQineClón, ye no eon ·~'. Hen sido aubeumidoa 
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• ... - in~ que las~· dive,.... modal-de~ la vida 

y .. tr8blljo .... t.renc:ia• y ·- lradiciorws, ... hazal'las y ... --· o -

lr.c.jo9 y loa dlM. oontlnue,..... produci9ndo 'I -rrollendo ._ difl¡¡¡•ICiMa. 

las di,,...._ y las palifonías"." 

Por lodo el mundo - escuchan ecos que exig9n el d9lwcho d9 

abeortloer _, .. la dinámicm ~I como pa,,_ de la - -

....,. enriq...,., no - nos ha<» olvidamos de qu*- somoa y d9 d6r>d9 

-wno.. - ello no se hizo .._..r la nNOción de la - URSS y de la 

de= pwec:ida C'-'oelovaquia, - por citar un par de ejemplos - en.., luche 

por.-...,.,.,. aus -~ y soberaní-. Mismas que hoy -~ 

vulo•....._ • ..___•ni• un c:apit81iamo que ... ac:oa.. 

mulliplicac:iói de gobierne,.. ..-- son, amb9a, en cierto Wdido, 

- •-• • ... lieudeucias d9 modemiZ8Ción eoc181, ec:ouómica y 19caldógica 

- ....., berriet.- el mundo.· '' 

No por ello, loa..__ de la globlllización eon la....,_....,,_. 

~ debelnoa racoclQllptueliza' .. ,,-., aign~ de .. gli -z·"" . 
ye - ....,_., _.a.moa ...,.. c:riaia de conoeplos y C81egorfea. ~ 

._...,...._ que la reelid9d - c:onar.ntement• cambiante y no trorw las 

11 HCalDEDiCEa.Ma.ül¡p.Ju1'1Dd!P0 Editorial i..Abcn" del Bruil. Ria de J-U-0. 1976. p. l.J9. 
1a IANNI. <k:&Mio. cp. aL, p. 90. 



palabras de siempre para explicar las nuevas realidades. Es preciso 1mpul-r 

la a...tlvidM:I pmra ampliar significados y hasta innovar o renovar conceptos. 

La globalizacíón, ºpuede y debe ser entendida, antes que nada. 
como globallzación de oportunl-• y de riqueza•: globala.oón 
de conciencia& y luchas en tomo a cmmbtos h9ci• delante; en fin, 
globalizeción - la -mocrsci11: de9concenlnldón lo mismo de 
riq..-zas que poder. Que ambas cosas sean compertldaa por todas 
... neciones. incfurdos los nuevo.a reclamantes da aoberania 
(etnl9a, c:omun~). y no acaparadas por tal o cual potencia. 
lncluao la globaliz.ación del propio capital. deberla y podrfa 
tr8duci,_ no en la concentración de privilegtos, aino en la 
exp8Maión del bienestar*. 14 

Todo -to nos hace pen-r que el problema no se da entre la 

glot>aliz9ción y fa sobenlnfa per se sino entre quienes las ponen en Pf'*:tics o. 

m.;or dicho, fae ~ en fa pr6c:tica de otros. En la actualidad, asuntos de 

prtorid8d para una nación como lo pueden ser una reforma inatitueiOnal, una 

anwncipmc:ión o revolución aociaf, o al cambio da laa políticas económicas, 

~n sujetos a las demandas de corporaciones multilaterales o 

-.cionales que actúan por encima de las naciones - Banco Mundial (BM), 

Fondo Monetario Internacional (FMI), etc. -. SI bien todos loa paises están 

incluidos en - aitu8Ci6n: no todos eab!ln Igualmente lnftuidoa. 

SI extrapolamos lo anterior a la relación México-E..-os Unido&, 

~ que estas naciones no deaempefian ni ejercen ta misma influencia 

una sobre la otra. Sin duda México se encuentra en una posición más 

1' HUNTJNGTON. SCDJ.cl P. '"Transnational organiz.ation. in world politics". ca. World Pul1trcs, Vol. 
XXV. No.l. 1973, pp 344 y 345-:J.46 
1" OONZÁLEZ S .• Luis. up.c1r .• Editorial Nuestro Tiempo, M6Uco. 1994, p 23 



vulnerable que soberana~ mtentras Estados UnKSos se ha autoafirrnado corno 

el aobenlno al qU9 nadie ordena, ni cuestiona y que es capaz de tomar 

dec:iaiones tanto dentro corno fuera de sus fronteras. 

Esto es k> que en gran parte explica ios laZos de una 

·compen_.,tariedad" tan desproporcionada entre ambos paises. México ae 

vuelve cada vez mas dependiente y los principales aectonoa de la ec:onomla a 

la vez que ae pnvatizan, se extranjerizan y norteatneneanizan. Es evidente 

pues que el depender tan fuertemente de la inversK>n extranjera conlleva a 

otros errorea que pu-.i derivar en desastres económicos como la crisis de 

1994. 

La volatilidad de los mercados financieros especulativos, la - de un 

ahorro intemo sólidO, la &Obravaluacl6n de la moneda y la carencia de una 

polltlca industrial productlva aon. entre otras COS8'l, el escenario que se 

oonatn.ryó du....,1e el gobierno aalinista a fin de que M6xlco "--8 actor de la 

modernidad y la globalidad. Esto trajo consigo graves costos sociales que aún 

,._cuten en los niveles de vida de millones de mexicanos. 

De manera que antes de ceder a las exigencias y necesidades de la 

inversión foránea y a las presiones de Eatados UnM:Soa. debemos de pensar 

an fortalecer nuestra planta productiva y con ello nuestras exportaciones para 

fomentar. al interior, mayores emp&eos y, al exterior. una competencia real de 

productoa. 



Si bien la globalización implica apertura, hasta hoy los paises 

industrializados no han dejado que ésta se traduzca en apertura para 

productos que representen un peligro para los suyos en Sos mercados 

internacionales. La globahzación que se ha dado es dirigida y controlada par 

las élites empresariales. gubernamentales, naoonales, binaooneles y 

trasnacionales. con globallzaoón de perJutcios para las mayadas més que 

beneficios. 

No es aceptable que los privilegtos de unos pocos, prevaktzc.an a costa 

de la autodetenninación de la mayoría. Tampoco resulta pennisible que 

nosotros como parte de esa mayoría asumamos una actitud pasiva que tolere 

esta impoa.ición e intromisión. Resurta inadmisible e increíble que nosotros 

mlSlnoa estemos contribuyendo a la globalízación del desempleo y la 

sobreexpkrtación. del atraso y la tgnorancia. En conjunto, caminamos a la 

globlllizaci6n de la CX>fTI.lpción, la hipocresía y la frivolidad de la que habla 

Mario Benedetti .•• 

No nos de;ernos arrastrar por lo que parece un camino sin regreso. 

Aqui hemos expuesto algunas attemativaa conceptuales que debemos 

adoptar en la práctica. Det mismo modo debemos ver en la soberanfa, no un 

impedimento para absorber la diversidad; sino un eficaz recurso que nos 

pennita tomar lo que necesitemos y deseemos sin sentirnos obligados o 

subordinados. 



1.1.2 Cooperación aslm6trica. 

En Relaciones lntemacionales, la cooperación en si misma es una 

forma de convivencia y supervivencia en la que se interrelacionan dos o más 

actores para dar y recibir beneficios. Lo cual no exduye la pasibilidad de que 

en el intercambio constante surjan motivos de c:x>nfücto o fricción, que pueden 

ser resultado del mal manejo de la incompatibtlidad de prioridades, de una 

negociación frégiJ o, simplemente, el incremento en los puntos de contacto 

entre dos sociedades. economias o gobiernos. pueden aumentar la posibilidad 

de roc:ea y de conftictos. 

• ... en la economia politk:.a intemacional contemporánea, cuando hay 

múltiples bandas o canales de transmisión que vinculan a un país grande con 

uno pequefio. el concepto de la interdependencia asimétrica proporciona una 

descripción valiosa de la realidad; los dos lados se ven constrefüdos en su 

acci6n. aunQue el más grande, por tener más instrumentos de poder y menos 

vulnerabilidad, puede obligar el país débil a asumir parte del costo•. 18 

Para Keohane, ta cooperación es un proceso político que involucra 

tanto al poder como al conflicto. Procedimiento que busca adecuar los 

intereses propios a Sos del otro. Lo cual no necesariamente deriva de tener 

" Cfr. HERNÁNOEZ. J Jaune. -Globali~ la Conupción~. en f::Sr.!luu1._ 17 de mayo de 1997, 
Secci6n A. pp. 1, 12 y 32. 
1• KEOHANE. Roben O .... El concept:o de Interdependencia y el an&lisis de las relaciones asimetricaa .. 
en: lnt~ndtenrJa. <.(In e".foquc!! úrli ¡JUTU el undlnis ~ fu.<¡; ~/ucuN..:f ,\f.tx1cc~Euudo.'f (!nulo .... 7 • 

COLMEJC.. México, 1990. p 70 
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ambiciones idénhcas, sino justamente de saber cornbrnar y coordinar los 

distintos intereses y proyectos nacionales, asi como las diferentes 

capacidades. potencaahdadea y recursos. Por ello, la cooperación no debe 

ent~ como ausencia de conflicto, sino corno una medida para prevenir 

con11ic:tos potenciales. 

A.dienM\s de ser una tarea difícil, fa cooperación es neagosa ya que no 

-.ipre tiene saldos positivos, ni equitativos. Muchas veces arroja 

coneecuenci8a negetivas no sólo pare una de las partes sino para embaa. 

"lnt~ncs.nci•. definida en pocaa palabras, significa mutua 
~ncia. En la política mundial, la interdependencia se refiere 
a las eituaciones caractertzadas por los efectos reciprocas entre 
NICionea o entre aclares de diferentes naciones. Estos efectos 
con frBcuencia resultan de transacciones intemaciOnales: ftujos de 
dinero. marcancfaa. personas y mensajes a través de las 
fronteras. Eatas rr.na.acciones se intensificaron draméticamente 
desde la segunda guerra mundial.. Las relaciones de 
inten:::iependencia siempre implican costos, ya que la 
interdependencia restringe la autonomía; pero es imposible 
eapeciftcar de antemano si Jos beneftcios de una relación 
excederán los costos. Esto dependeré de la categorfa de los 
actores tanto como de ta naturateza de las relaoones. Nada 
ganurtiZa que la relación que denominamos de 'interdependencia' 
ae caracterizará por ser de mutuo beneficio". ' 7 

Por lo tanto, ai no existen relaciones o inten::ambios 100% igualitarios 

debido a que no existen actores con exactamente las mismas características 

(potencial negociador. recursos económicos. poder polftioo, etc.), siempre 

prevalecerán lazos de cooperación desigual. Es decir, la coope1sci6n 

1" KEOHJ\NE. Robcrt O y h"YE, JoKph S. P~ and l~¡wl"lf.k~. H...-per Collins Publishen,. 
Nueva Vorlc.. 1989, pp 8, 9 y 10 
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reconoce la exiatencia de estas diferencaas; no obstante, distingue &os 

diferent- g.-.doa y calidades de asimetria. 

No es k> mismo que dos potencias se reúnan a tratar alguna cuestión 

como armamento. migración o comercio a que lo hagan una Potencia y una 

nación en vias de desarrollo. En ambas situaciones extate una necesidad 

mutua que exige la negociación de posturas. prioridades e int-. Sin 

embargo, en el primer caso las dos partea cuentan con un rango similar de 

poder político y desarrollo económico que les impediré subordinarse al otro, a 

.,..... de los posibles roces y problemas latentes. 

En el megundo caso, las cosas no son tan aencill-. Aqul una de las 

pertes - "'*9 vulnerable al poder de la otra y - tiende • una 

complementariedad diapareja, en la que suele haber ganadores y penjedonls. 

Las c:iif8rWlcias tienen que ver no sólo con prioridades distinta&; sino con 

~ de todo tipo: sociales, politicas, eoonómicas. labO-. ecolOgicaS, 

etc. Es decir, los vlnculos entre en~ pmfundamenta -ogéo-. 
donde laa diferencias son de ca.-.cter endógeno, repercuten en i. capecidad 

de ~eción. Lo que se busca cuando la asimetrla natura/ enlre doe per18S 

ya no - superllcial, sino sustancial, es que no se convierta en un problema de 

domina..- y dominados. 

En otras palabra•. cuando exiate une interdependencia compleja o 

potencialmente muy conflictiva, se encuentran involucrados una superpotencia 
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y un pafs menos fuerte. tste parece destinado a padecer los excesos del 

poderoso manifestados a través de ace1ones unilaterales, asi corno los efectos 

de une inftuencia permanente mechante diversos canales. 

Cabe preguntar sJ en la relación bilatef"BI Méxtco-Estados Unidos, la 

cooperación existente es resultado de la coordinación de mtereses diversos. o 

si se trata de una cooperaca6n forzada por Jos múltiples lazos generados por la 

inevitable vecindad geogréfica. Es decir, ¿en qué términos se da la 

cooperación prevaleciente entre estas naciones? 

p.,.. responder diremos que, históricamente, la relación bilateral se ha 

• ... una compleja combinación de conft1cto y oooperac:íón. no sólo 
por ~lar n- de -rrollo económico profundamente 
distintos sino sistemas políticos, culturas e Identidades nacionales 
tembi6n divers8s, que no obstante, d_,, enl'renlar la realidad del 
trato di8rio e inmediato [ ... ] en el contexto inmediato de lo 
frc>nlM'lzo, la asimetría es práclicam«lte una fonna de vida. Por 
ello. en ocas""-9 p.- perderse la noción plena del grado en el 
que la mismm domina la relación bilaterar. 1

• 

La relación bilateral México-Estados Unidos ilustra un caso en el que 

loa beoelicios - inclinan más hacia un lado que hacia el otro. Se trata de una 

cooperación que desencadena víncuk>s asimétricos inmensos en las profundas 

desigualdedes que históricamente han prevalecido entre estos dos paises. 
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De acuerdo con el realiamo polittco. el poder nacional de Estados 

Unidos - mucho mayor que el de México. Su capacidad de acción y su 

influencim en la toma de deciaionea en el plano internacion•I ea ~. Esta 

fortaileza le permite a Estados Unidos salvaguardar sus 1nter11tSeS nacion9 ... 

con m.yores y más efectivos recursos que casi todo el resto del mundo. 

HtlCho Q'-- le ha dotado de hegemOní• internacional aún hasta nuestros díes, 

a _..de los costos y dificult- que -to implique. 

Hiatóricamente. la vecindad con México le ha proporcionado a Estadoa 

Unidoa una zona natural de influencia estrat~ica para coadyuvar a la 

~ación y con-=ución de sus proyectos e inte..- .....,..,.,_. 

Sl bien Estados Unidos necesita de nuestro país, M6xioo dapa1de m6s 

de Esi.doa Unidos para la obtención de pr6stamoa financieros,~. 

tecnología y dltm6a asuntos Atl..:i<>nadoa con ra -labilidad económica que a 

su v.z dan credibilidad ,,_ el exterior. 

:1..1.0 La n- dlvlal6n lnt8rnaclonal dal trab9io. 

El - cmpitallata ha tenido una trayectoria histórica de ~. en 

loa - - ha visto rarz.do a encontrar caminos que la permitan -lir a llate. 

,.._. de _, son las crisis ....,,_ria• y financieras que clclica,._.te 

_...,, la «:onamia del mundo entero. 
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Por lo tanto, es necesano estudiar las variables que exphcan k>a 

cambios que el sistema capitalista ha instrumentado a ta luz de la gk>balizaeión 

y de su inherente necesidad de mantenerse vivo. 

1.2.1 Cambloe principal- en la nueva dlvlalón lntam•ck>nal del trwbmjo. 

En la clásica división internacional del trabajo los paises industrializados 

se dedicaban a transformar las matenas primas (minerales, agricolas, etc.) 

que extralan de &os paises atrasados. Los primeros lograron consolidar 

procesos de fabricación antes que los segundos; mismos que importaban los 

bienes terminados. fabricados y elaborados con aus materias primlls. Es decir. 

los paltMtS industriales - que siempre han sido minarla - explotaban las 

condlc:iones pre-capitalistas del resto del mundo y esl dominaban el destino de 

los recursos naturales para garantizar sus proyectos nacionales de desarTOllo. 

La idea que defencffan los economistas de entoneeS era la de 

9Pf'QV9Char las ventajas comparativas de los diferentes palees pera llegar a un 

equilibrio en donde todos tuvieren los mismos beneficios gracias al intercambio 

de productos y división de labores a escala internacional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aparece como 

el principal acreedo<" que financiara la reconstrucción de Europa Occidental. 

bllattral. IMREO, Me.cica. 1995, pp 50-51 



11 

En gmn parte. con el fin de debihtar y cercar. geográficamente, al sooahsmo 

de Europa Onental. 

Entonces comenzó una distinta valorización del capital caractenzada 

por lo siguiente: 

Una evidente expansión de empresas norteamericanas. corno la 

automotriz Ford. que inundaron el mercado rntemacional con sus 

productos. Así se suscitó que la división internacional del trabajo se 

diera en función del traslado de grandes complejos industriales al 

exterior. La rentabilidad giró en tomo e la combinación de la 

tecnología nortearnencana con mercados en répido ascenso. 

Una ciara intervención del Estado en la economía. acompal'\ada de 

medidas proteccionistas tales como la sustitución de importaciones. 

El deaarrolk> e investigación oentificos que pennitió avanzar en 

otras áreas como la computación, la física nuciear. etc., también con 

repercuai6n en procesos productivos más ágiles_ Se desarrolló lo 

que conocemos como taylorismo y fordismo. 19 

Este periodo se caracterizó por su estabilidad o crecimiento sostenido. 

ye que la pn:xlucción mantuvo ocupados tanto a las empresas en creciente 



expansión y trasnac1onahzac1ón, como a los gob1emos encargados de 

encauzar1a. No obstante, las condtesones pre-caprtallstas de la mayoria de los 

países se convirtieron en rasgos de subdesarrollo cap1tahsta frente al 

avanzado proceso de industnalLZSción principalmente en Estados Unidos. 

Alemania Occidental. Francia. Inglaterra y Japón Ahora Ja in1ereneta en las 

economias domésticas sería a través de los mercados mtemos ya con cierto 

grado de desarrollo y autonomia 

·ea desarrollo socioeconómico de los países subdesarrollados ya no es. 

por lo tanto, solamente el desarrollo dependiente y desigual de una economía 

de plantaciones y mineria, sino el desarrollo dependiente y desigual de una 

economía de plantaciones. mineria e industria"' 2C 

La dependencia de países como tos latinoamericanos, sería pues una 

tendencia derivada de este periodo a raiz de la creciente proletarización de 

millones de trabajadores. Por eso no es casual que en este tiempo es cuando 

comienzan a desarrollarse y a orgamzarse con mayor energia los moVlmientos 

obreros y sindicales en el mundo. 

A finales de la década de los sesenta y, principalmente, durante los 

at\os setenta, comienza el auge de las empresas trasnaciona5es: Jo que va a 

t• Cfr. G\ITIÉ.R.RE.Z A, Aft8c:lina. [,a.<r. tra.vxu:101t(Jff''f y Jo.., trahf.1]Udor~-"· Editonal NUc-stTo Tirmpo, 
Mbico, 1990, pp :::!6-37 
20 FRODEL, Folkcr, et. al, [.a nueva J1v1uim 1n1~rncx:l•NU/ d.:/ 1n.1ha.10. l'aru ~.,lructuru/ ~n lu.'C pai...we:r: 
tndw.Ttria/t:ado.!le 1ndu.ur1a/1:ac1ón~ lo.•pnl~." ~rtd~VU'rollo, Siglo XXI. 1Q81, p Sll 
21 AGUILAR. Alon50, up. ctl., p 47 
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detenninar los nuevos parémetros de accaón que darán rumbo a la nueva 

división internacional del trabajo. En ella encontramos la necestdad 

empresanal de reestructurar la organazacrón de la producoón. Con un objetivo 

que nunca ha dejado de ser el mismo, - obtención de mayor tasa de ganancaa 

- las empresas buscan una nueva organ1ZBC1ón que les pennrta sobreponerse 

del .. . . estancamiento que pnncipalrnente deriva de la falta de oportunidades 

de inversión, y de que el gasto tanto púbhco como pnvado que podría 

estimular la demanda tiende a reducirse debido e desa1ustes financieros, al 

sobreendeudam1ento, al oneroso servicio que éste reciarna. y a la reducción 

de salarios.· 21 

Frente a esta situación a nivel intemaQOnal, las grandes trasnacionales 

buscan mantenerse competitivas en vista de que el pedodo de crecimiento 

fomentada por la posguerra mundiaJ se estaba disjpando. Los niveles de 

inftación y desempleo en los paises industriallZados. aumentaban de manera 

preocupante para sus Estados, mismos que en cada caso deblan reorientar 

recursos para compensar la calda de los ingresos percáptfa. 

La inversión interna disminuía en relación con las inversiones en el 

exterior, lo que condujo a una gran movilidad del capital financiero y con ello a 

un cambio en la división intemacional del trabajo. La producción crece y se 

ampfra haciendo uso de las innovaciones tecnológicas y de los avances 

científicos, asi como de la creciente •... transferencia de algunos procesos 
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productrvos el exterior. de modo que una de las partes aporta pnnc,,palmente 

los 5efVJcios de mano de obra y la otra aporta pnnopalmente tos 

componentes. no sustrtuye al intercambio tradtoonal de b;enes pnmenos por 

productos manufacturados. n1 la exportación 'no tradicional' de los productos 

que surgen en los paises de 1ndustnahzact6n reciente y sus importaciones de 

bienes de caprtal y de tecnología Este comerao intraindustnal compJementario 

ea una adición relativamente nueva a la cambiante división internacional del 

trabajo". 22 

El papel de Méxlcx:> y de Estados Unidos en esta nueva división 

internecional def trabajo ea muy llustratJvo. En este caso las empresas 

norteemericanas oedetn o pierden hegemonía trente a las empresas 

trasnacionakts y los productos originarios de otras regiones como Alemania o 

Japón. La competencia que surge, hace que los paises industrializados 

desplacen parte del proceso productivo e otros sitios con el obJeto de 

mantener sus tasas de ganancias reduciendo los costos ele producción. Asf 

como los países de Europa Occidental preferfan las zonas de Europa Oriental 

y el Mediterráneo y Japón a Formosa y Corea del Sur, para Estados Unidos, 

Latinoamérica. el Caribe y més específicamente México. eren tas opciones 

más rentables. 

•La fTOntera entre México y Estados Unidos. con 3,181.1 Km de 
longttud, es tal vez, la más dinámica y compleja entre dos países 
vecinos en el mundo. La población combinada de la zona se acerca 

22 GRUNWALD, Jo.wplr y (-"1.anun. Kcnneth.. /..afóhnca 1nurU1.aJ_ J-:J .. n..\alPlb/~ .. "uunµro .. ,, ,¡ cnnrt:rc10 
,,uernoc10nC1./, FCE, Meitico, 1991, p 12 



a los 10 milJones de personas y, a diferencia de otras donde las 
pablaciones de tos paises vecinos están distanciadas del límite 
internacional, en la frontera entre México y Estados Unidos se 
encuentran alrededor de 18 pares de Ciudades vacinaa grandes y 
medianas prácticamente instaladas sobre la linea drvisoria, cuyos 
habitantes tienen establecida una vanada red de relaciones 
económicas. sociales, familiares y culturales ( ] Por otro lado, las 
refaciones entre las econom(as de México y Estados Unidos se 
hacen cada vez más estrechas y el comerao b1tateral global entre 
los dos paises crece en forma sostenida. alcanzando cifras 
supenores a los 1 00 mil millones de dólares en los últimos a.-.os·. 23 

De manera que. geogréficamenre. a Estados Unidos ie ere más 

provechoso utili.z.er las condiciones de la mano de obra me~CJcana. A pesar de 

que en lugares como Singapur los salanos eren más baJOS que en "'4éxico, el 

ahorro en el desplazamiento hacía de nuestro país un paraíso para 

descentralizar las act1vk1ades produebvas, fundamentalmente provenientes de 

Estados Unidos. Con eUo. las empresas trasnacionales estarían respondiendo 

a las exigencias de una nueva organización; que impulsa e fragmentar 

geográficamente los procesos productivos en busca de mayor vaJOf" agregado. 

·u.s que ser empresas propiamente de un pafs. se 
internacionalizan como nunca antes en busca de mano de obra 
barata, costos más bajos y mejor localización. El objetivo central de 
J.a producción no es ya un gran volumen sino crear el más alto valor 
agregado posible. [ ... ] La vieja empresa de tipo piramidal y 
altamente concentrada pierde significación; la nueva se 
descentraliza y forma pane de una tuprda red o 'telaral\a', en cuyo 
centro están los centros estratégicos. En la empresa tradicional el 
crecimiento dependía de las economías de escala que obfigaban a 
concentrar la producción en un lugar. en la nueva, en cambio el 
desarrono depende de la capacidad y experiencia para descubrir 
mercados y eslabonar las necesidades y las nuevas tecnologfas·.24 

n RUEDA. Leonor.. ·Frontcnt NonC' ~C"'l.n:o-Estado!!. Un1dcnª, (mimCQ). l.hrCCCK>n General de Asuntos 
Fromerizos.. SRE, p 1 
14 AGUILAR.. Alona.o, up c11, pp :'\it>-SB 



En resumen, la nueva diVls16n intemac1onal del trabaJO se refiere a la 

necesidad capitalista de obtener gananc1as en un contexto 1ntemac1onal cada 

vez més lejano del orden de la posguerra Ahora las economías más 

industrializadas desplaz.arian o descentral1zarian sus procesos productivos a 

zonas de abundante y mano de obra barata para mantenerse compet1tfvas en 

el ámbtto intemact0nal. Estas zonas se caractenzarfan por tener un 

determinado grado de desarrollo e infraestructura para permitir la elaboración 

de productos corno automóviles. electrodomésticos. instrumentos científicos. 

juguetes, ropa, etc . con fines de exportacaón al mercado mundial, ademés de 

establecer ciertas Políticas econónüces en favor de la inverstón extranjera. Por 

eUo, la importancia de las maquiladoras. pues constituyen parte del escenario 

de estos sitios o localidades rndustnales controlados y dingtdos por tas 

cabezas de las grandes empresas trasnaoonales a nivet mund&al 

Hacia k>s ochenta, estas tendencas se van desarrollando con mayor 

fmpetu y se combinan con otras como: 

El surgimiento de las atianzas estratégicas y las coinversiones entre 

empresas trasnacionales que sufren cada vez más las 

consecuencias de la creciente competencia oligopólica. 
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El refuerzo de los cercos proteccionistas al mtenor de los paises 

industrializados. mientras se impulsa e incentrva la apertura 

comercial en tos países atrasados. 

El crecimiento desmedido de los problemas de deuda y marg1naaón 

de todo el mundo. Incluso Estados Unidos expenmenta un aumento 

en su défiCJt presupuesta! que ·aumenta paulatinamente desde 1981 

para alcanzar edras sin precedentes en la polit1c.a. norteamencena, 

las impcrtactones crecen y hoy representan casi el doble de las 

exportaciones y a través de un masivo endeudamiento externo ese 

pals se convierte del pnmer acreedor en el mayor deudor del 

mundo·. 2'!o 

La mayor parciahzaoón del proceso productivo Que enajena al 

trabajador y lo empequet\ece, sobre todo frente al acelerado uso de 

la tecnología. 

•La rapidez con que se suceden las innovaciones tecnofógicas 
provoca constantes y profundos cambios en el proceso del trabajo: 
automatiza los procesos productivos coadyuvando a la producción 
en masa y economías de escala a través de la utilización de robots, 
sistemas de control e instrumentos de supervisión que incrementan 
la productividad y reducen k>s tiempos muertos; además de tratarse 
de una tecnología que lleva implícita la reducción del tamano de las 
plantas industriales. que tienden al ahorro en el consumo de 
materias primas, energía y fuerza de trabajo·. 215 

" Gl.TnÉRREZ A • Angelina. op. (:11 •• p 39 
26 lhidtrrrr, p 42. 
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1.2.2 ¿H.ci. dónde va i. nueva dlvlalón Internacional del t.abajo? 

Hablar sobre el destino de la nueva diviaión íntemacionaf del trabmjo no 

es cosa sencilla. No obstante, parece que la realidad actual ya esté mostrando 

síntomas de un rumbo aün más avanzado y compleJO del que conocernos. 

Es ex>mo si los rasgos y tendencia• mencionados se reprodujeran y 

ac9ntuairan generando consecuencias incontrolables, asr como saldos 

negettvos sobre todo para las clases obreras. Estas se encuentran cada vez 

méa desplazadas en vista de la rentabilidad que ofrece. en muchos casos. el 

ra:lespliegue y auge de la tecnología. 

La robótlc8, par ejemplo, ha resultado ser mejor inversión en -

productivas como la de los electr6nicos. La automatización de loa pnxesoa 

produc:üvos trae =nslgo la descalificación de trabajadores. su desplazamiento 

y bajaa salarlalea. Ea decir. que el desempleo aumentaré debido a la 

-.ucturación del capitalismo ya encaminada - o más bien eocarntrada -

por la nueva división intemacional del trabajo. 

los procesos de producción han cambiado. Resultados de 

investigaciones durmnte los a,,os ochenta. si mostraron una amplia pero 

h91emg6nea difusión de las tecnologías duras y blandas. tales =mo 

rn6quinaa, herramientas programables, nuevos materiales, cuartos limpios, 

org11ni.Zación flexible para la producción del trabajo, por citar algunos. [ ... J , 



... 
cambien los perfiles &OCJoeconómu:x'.'JS de los traba1adores, se incorporan 

mayores volúmenes de técnrcos y aparecen más mvetes o categorias de 

calificaaón, entre otros_· 77 

Sin embargo, esto no parece preocupar a las empresas trasnac1onales. 

Mis.mas que se amparan en su no-compromiso comunrtario o falta de pacto 

social, con Jo cual denotan su autonomia o soberanía por encima del bienestar 

de laa meyorias trabajadoras. En reahdad, el Untco deber es ea de no limitarse 

en cu.nto a hacer uso de cualquier medio que les reditúe en atractivos e 

inl'nlM:tiimtos beneftcios económicos 

Lo productivo deja de ser una prioridad y pasa a segundo término. Las 

grwndes emp~•. cada vez máa, desplazan sus intereses a la esfera de los 

..-vicios financieros. El capital ficticio. sin arraigo ni ex>mpromiso, es atraido 

por loa altos rendimientos que ofrece el esquema de la nueva división 

intemec:ional del trabajo. Esto propicia diversos desequilibrios como la 

inestabilidad de mercados cambiarlos. de las tasas de interés, de cot.izaciones 

burútiles y, 80bre todo, un aumento de la inversión improduc:liva por ser mas 

atr8ctiva a corto plazo. Esta llituaci6n. con el tiempo se traduciré en la grave 

deanacionali.zación de las eeonomfas en vfas de desarrollo. La Industria 

mequiladora, tal y como la concebimot1 hoy, promueva estas condiciones en 

donde: 

2'1' CA.RJtlLLO V ... Jorge. -Desidcologiz.ación de los estudios sobn: maquiladc:was-. en /.1-vrrttru N°''~ 3 



el paras1hsmo es poco v1s1ble pero no menos real. A decir 
verdad, es casi im¡:x>s1ble cuantificar lo que un inversionista 
extranjero gana, recibe como subs1d1os, al trasladar parte de su 
proceso productivo a Méxteo. a efecto de 'maquilarto'. De entrada 
cuenta con amphos parques industnales. servicios bá&ICOS a 
precios subsidiados (agua, luz, teléfono); disponibilidmd de otros 
servicios menos caros que en su país de ongen (contabilidad, 
-SO<"la 1-1 . ..-cadotecnia y demás): un régimen jurldioo que le 
pennite ahorrar (a veces hasta evadir) cuanbosas sumas en 
impuestos; lo mismo que flexibilizar. cuando no saltar, nonnas 
jurldicas que van desde las relativas al rned.o ambiente hasta las 
labora&es (jornada máxima, pagos adecuados del tiempo extra, 
reparto de utilKiades y similares) [ ... ] S1 el diferencial de salarios 
entre México y EUA es de 8 a 1. y si hoy laboran en la industria 
maquiladora unos 500 mil mexicanos. ello signrfica que los 
empresarios ex1ranjeros se ahOf'TSn Juntos, sólo JX>f' concepto de 
salarios, cerca de 28 millones de dólares al día. En un al\o, dK:ho 
ahorro o subsidio monumental asciende a 7 mil 560 millones de 
dólares. Es decir, una suma que supera el monto de IED que llega 
a México cada ai\o y que, en una década, casi equivaldría al monto 
de la deuda pública extema de nuestro pais· 28 

Los elementos ser'\alados serán abordados mas adelante a lo Largo de 

la investigación. De cualquier manera es impartante tener1os presentes desde 

ahora. en vista de que representan puntos clave para comprender cuáles 

pueden ser los alcances o limitaciones de la nueva división intemac::ional del 

trabajo. Esta parece ir desenfrenada, arrastrando consigo desempleo, 

improductividad y desnacionalización para los paises maqui/adores e 

inmensas ganancias económicas para las empresas trasnacionales de 

aquellos países, que como Estados Unidos. aún no han contemplado k>s 

efectos negativos que se revertirán a mediano o largo plazo en su propia 

casa. 

Vol. 2.. N~m 3. enero -Junio JQ<Kl, El Colegio de la Frontera Norte. Baja Calif"CMnia., 1990. p 147. 
n GONZALEZ S. l.uia. vp. i.·11. p 110 
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2.1.:1 Pautas propoaitlv••-

Asf como los conceptos de soberanla y globalización, a la luz de la 

permanente metamorfosis de la realidad, exigen ser entendidos més 

ampliamente. otros. como la interdependencia, exigen la homogenetzación de 

su significado. Es decir. que en el caso Méxic,o.Estados Unidos, corno en 

todos. debe de entenderse lo mismo par interdependencia, para actuar 

conforme al mismo tipo ideal. 

Es muy dificil pensar en soluciones, altemat1vas o en escenarios que 

mejoran los vinculas entre dos o más partes, si cada una va a partir de 

acepciones diferentes de un mismo concepto. Por esta razón. nos basaremos 

en la opinión de Kiasinger, quien afirma que ya no nos podemos permitir 

buscar nuestro propto interés aislado de un contexto y de una conciencia 

globales. 

No quiere decir que debamos ceder nuestros principios arbitraria o 

altrUistamente. Al contrario. se trata de respaldarlos en beneficio de la 

mayorla. Sólo así se podrán garantizar verdaderos logros. La mayor dificultad 

el respecto consiste en hac:er ver a los gobiernos lo ventajoso de esto. pues 

aún son más fuertes los sentimientos de superioridad y hegernonia impositiva 

que invaden la toma de decisiones a escala intemacional, que el indudable 

entrelazamiento sistémico de todos los que integran la comunidad mundial. 



La hegemonia según la teoría s1s1ém1ca comprende, además de 

cent...llzeci6n y dirección, una capacadad de onent.8Clón para muehas cosas. 

Entrw otra•. para conducir o propagar la modernidad a aquello& que aún la 

perciben lejana. O sea. que el ser más fuerte, poderoso o grande que los 

dem6a, lleva implícita una resp::>,nsabdidad mayor. la de hacer que los más 

d6b0ea, lo m.. pronto posible, asimilen los progresos de los pal- más 

induatrialiZ.-dos y, con el tiempa, puedan ser partíopes de relaoones ma.a 

frucll- y equitativas. 

El concepto de inho~• ha sido muy socorrido • lo lergo de los 

afloa y particula...._,te • pertlr del surgimiento de la teorla de la 

inte1dependencl• en loa -ente. Gro.sso modo - refiere al intercambio 

derivado de la cooper8Ción entre neciones. Coope...aón que ptMCte _, 

•beurda,._ diapere¡a y, • su vez. implicar efectos coaio.os parm une o 

ambea partea. Lo cierto - que jam8a habr6 mzoa de intel depa ldet ICia 100% 

igualllarioa, pues que ceda pals tiene ceracterfalicas geopoUticaa, económicas, 

clim6ticaa. etc., diferentes, ademés de po98er singulares antecedentes 

hiatóricca, ca~ de negociación e injentnc:ia en el entorno 

intemecional. 

No obstante. la diversidad es el antecedente más daro pmra explicar la 

C<>Opetacióo • y con ello la Interdependencia entre uno o més actores de las 
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Relaciones lnternaoonales. Es decir, que nmgún pais es completamente 

autosuficiante corno para prescindir de los recursos y potencial~ - de 

cualquier ciase - de otros paises o regiones de la T~rra. Con base en ello 

podernos afinnar que la interdependencia, como la cooperación, son 

cuestiones naturales a la convivencia internacional. 

Lamentablemente, los ténni.nos en los que se neva a cabo el 

intercambio entre loa palees industrializados y aquéllos en vias de desarrono. 

generalmente ae encuentran circunscritos en un ambiente en el que prevalece 

la aob..-xplotación (explotaclón redoblada o Intensiva), asr como visiones de 

gmnanciaa y beneficio• a corto plaZo. sólo en favor de una clase minoritaria. ya 

-n 61it- gubernamentales o empresariales. No ,... asume que ta conttuencia 

que implica la interdependencia es tal. que los efectos negativOS para una de 

las pertas a corto plazo, lo ,._.n también para la otra parte a mediano o largo 

plazo. 

"La interdependencia - real: ni siquiera Estados Unidos q..- a salvo 

de ras oonaecuencias de sus políticas que ae tiltnan a través del alatema 

financiero internacional. Pero la asi..-rfa as también evidente: los pueblos de 

loa paf aes d6bilea, pobres, sufren más y más inmediatamente que el pueblo de 

Estados Unidos". 29 

29 KEOHANE. Roben O • op. cu .• p. 69. 



Lo k:leal seria pues. un mundo en el que el rico no abusara de las 

limitantes del menos desarrollado. ye que finalmente lo que a corto plazo son 

ventajas econ6mtcas o finanaeras. a largo plazo son desventajas y problemas 

sociales. politices. etc .. para el conjunto de los involucrados 

Oesgraoadamente, la interdependencaa que ha involucrado a Mé>0co 

con Estados Untdos, ha sido una en la que el más fuerte mantiene la 

supremacía a partir de la dominación del más débfl, mientras éste Ultimo limita 

su libertad de exigencia y actuaoón Para Estados Unidos la idea de 

in1erdependencia. además de ser diferente de la de México, ha ido cambiando 

CX>n el tietnpo de acuerdo con los intereses que esta nación desea 

salvaguardar para con el exterior. Es un hecho que au noción de 

interdependencia está estrechamente hgada a la tdea de poder y, 

recientemente, vinculada a tas necesidades del capitalismo trasnacional. como 

medio pera vigorizar la apertura económica internacional y contrarrestar los -

para ellos - amenazantes nacionalismos. 

• ... Una de las formas más penetrantes de la violencia en ef mundo de 

hoy, es la violencia de la explotación económica. Vemos que las vidas y el 

futuro de familias. comunidades y paises enteros. se ensombrecen cuando 

una insaciable búsqueda de ganancias se cok>ca por encima del bienestar 

90CiaJ•. 30 

:wo Ponencia de Primitivo Rodriguez. director dd PTograma sobre la Fronlent Mexico-Estados Unidos dd 
Comité al Servicio de Amagos Americanos. (AFSC), citado po;w Lu1'J Gonzalcz Sow..a,. en ,\,f~:r1,.,, c.•11 fa 
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México ha actuado erróneamente y conforme a la idea de que la 

interdependencia reclama la pasiva comphc1dad de seguir las polfticas 

estadounidenses a costa del interés nae1onal. sin ejercer verdaderamente su 

capacidad negociadora. Esto le resta presencia y peso, tanto naetonal, 

binacional e 1ntemacionalmente. 

De manera alternativa. sj ambas naciones tuvieran La misma idea de 

una interr:lependencia equitativa, y más justa. los costos no deberfan 

imponerse a los beneficios para ninguna de las partes. ni a corto, ni a largo 

plazo. 

Al respecto, revisemos &os eJementos del esquema prepositivo que la 

Rand Corporation elaboró en 1977: 

"Afirmación de los intereses de Estados Unidos en contemplar el 

desarrollo de un México fuerte e independiente. 

Conciencia pública y privada de las susceptibilid- mutuas con 

resi:-:to a la aoberanla, la no intervención y la igualdad, con et fin 

de evrtar la apariencia de una imposición de poUticas. 

Una frontera ~ativamente abierta, cuya naturaleza abierta simboliza 

la vecindad, a cuyo largo no existen fortificaciones y a través de la 

cual hay constante y libre comercio. comunicaciones e intercambio. 

Eurategla cM E.-aadcu Umdo..f.. Enft>qu-e~ u la /u: tk/ 11-C y la .kntucTIM.-'JU, Siglo XXJ. MCxico, 1993, 
p.119 
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Reconocimiento de que los pnnopales problemas son de alcance 

nacional y tra9cienden las regiones fronterizas. 

• Acceso exi-ctito a los participantes en la toma de decisiones de 

ambos gobiernos y CC>ft9,Ulta estrecha en todos loa casos en que 

surjan asuntos problemáticos. 

• Asunción de una responsabilided compartida por la existencia de la 

mayor parte de los -.untos problemáticos, al mismo tiempo que -

asume mmbMln una responaabilidad compartida para intentar 

l'llllO!verlos. 

• Auaencill de 80Ciones punitiv- precipitad.89, aal como avi.a pntVio 

an consulla de medida• que pudieren - un impmcto adverao 

munque ~ dirigidas a terceros o ,,_, de naturaleza 

multi--

• Y tnlto ~I para beneficio mutuo.• " 

Loa puntea eetlalados evidencian. por un lado, que al ea posible penaar 

an -- .iternas. PoS!eriormente, analizaremos au viabilidad. ~ no -

autlcienta --
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O. todo lo anterior podernos desprender diferentes cosas. Por un lado, 

la cooperación entre actores internacionales - paises en este caso - resulta 

ineludible. El hecho da que siempre existan lazos o vinculas de cooperación, 

no quiere decir que siempre tendrán necesanamente Las mismas 

aol'8Clerlaticas. 

Las particularidades las dará el enlomo geopolítico y geoestralégico, el 

nlvel de industrialización, la situación social y polftica interna, los racuraos que 

cada uno posee, las necesidades del momento hist6ncc, etc. POf" ello, en 

ningún intcwcambio de cooperación ae negocian las miS1TU1a cosas, asr como 

tampooo e><isten vlnculoa de cooperación idénticos entre sr. 

Lm complemenlariedad inten\8cional es un mal necesario, que a veoes 

le da mucho a unos y menos a otros. Nuestra !ansa es ver de qué manera 

- y '-<::tibia. - complen-.tanedad puede dejar - -r. en el caso de 

laa "'9QUiladol'lla entns M6xioo y Estados Unidos, tan radical~te asim6trica. 

No podemos olvidar al peso de las variables económicas, políticas, 

hilotólic.ea. cultural-. etc., que obviamente delimitan el margan de lo pc>sible. 

No obetanta, si existen vlas quizalls un tanto inexploradas o relegadas, que 

podrf11n d•r le paute para llegar a una interdependencia equitativa. o bien, a 
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una situación en donde en el rntercamb10 cot1d1ano prevalezca la esenoa de 

una cooperación simétnca. 

Cabe insistir que al decir simétrica. nos estamos refinando a una 

situación. donde no prevalezcan ataduras, por un lado. de sut>ordinac.ón. 

sobreexp&otación, maltrato y secnfico; y, por el otro. de dominaoón, abuso y 

manipulación. 

Inmersos en la tendencia de globalización o mundisl1zación. resutta 

ineluchble que asf corno las innovaciones tecnológ1cas y ~ auge en las 

telecomunicaciones recorren el globo. de igual manera fos efectos de una 

cooperaci6n, o bien !Mmétrica, o bten asimétrica, tarde o temprano tendrán un 

impacto. directa e indirectamente, en todas partes 

,,,,..,..~. thc Rand Corporation. Santa Monica. California. mayo de 1977, p 1: 
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CAPITULO 11.

Antecedent- históricos y d-~1rrollo 

del fenómeno de las maquiladoras. 



'º 

11. ,,..,,..,__ históricos y -rrollo del fenómeno - -

,...qui ledo,... 

En este apartado, se relatará ~ camino recorrido Po,. la industria 

maquiladora en nuestro pala a fin de ver cuál ha Sido su evolución a k> largo 

de les ,._ -1\aledas. En la pnmera de ellas. veremos cuándo. cómo y por 

qu6 surgen las maquiladoras durante el sexento de Gustavo Dlaz Ordaz:. 

Asimismo. veremos cuél fue la coyuntura del momento tanto en MéXlco como 

en Eai.dos Unidos. 

La segunct. etapa -rea aproximadamente desde fin11les de los alloa 

-.anta. ha&ta 1982. cuando Miguel de la Madrid enfrentó la grave crisis 

f\Nlnciera que sacudió al país. En este contexto. - rescata,..n los elementos 

que nos expliquen al proceder del gobierno nacional y el aumento de 

maqulladoras en la frontera. principalmente. Para ello, recordaremos cuál era 

la aituaci6n del país durante la famosa crisis petrolera. 

En la tercera etapa, de 1983 a 1995, analizaremos datos e Información 

que nos permiten dar cuenta del cambio que sufrió la industria maquiladora de 

ser denominada como •transitoria· a ser una industria pennanenta y medular 

para las prioridades oficiales de ta economla nacional, a la luz del auge del 

modelo neoliberal. 



" 
2.1 Nllclmlento de las maqulladoraa (1965-1969). 

Durante la administración del presidente Gustavo Oíaz Ordaz. se dio 

una cancelación al Programa de Braceros de 1964. lo que prodUJO una grave 

crisis de desocupación en el norte del país y el surgimiento de Breas 

desprovistas de bases industnales. Para 1966. la tasa de desempleo en varias 

ciudades frontenzas alcanzaba entre 40 y 50o/Q 

·pero lo que le preocupaba al gobierno conservador de Oiaz Ordaz. no 

era solamente la cantidad de familias indigentes. sino su creciente militancia y 

organización ante Ja falta de tierras. trabajo y medios de subsistencia· 32 

El gobiemo debía encontrar una válvula de escape para evrtar que 

millones de campesinos sin tierras organizaran un levantamiento 

revolucionario. Habia incapacidad para redistribuir las tierras o proveer de 

recursos. pues se dependía fuertemente del capital norteamericano. 

En vista de la situación, el gobiemo mexicano lanzó en el año de 1965, 

la primera iniciativa para la creación de una nueva clase de programa para 

reubicar a los braceros. Asi surge el Programa de Industrialización Fronteriza 

(en adelante PIF). En él se ofrece a los Estados Unidos el uso de nuestra 

mano de obra, sólo que esta vez, del lado mexicano. 



Los trabaJadores mexicanos tendrian la opción de poderse integrar 

fácilmente a las act1v1dades de las plantas maqu1ladoras. debido a que 

prácticamente cualquier persona podia desempeñar las tareas en cuesttón. 

Hombres y muJeres. Jóvenes y adultos. podían insertarse en este campo 

laboral sin necesitar de ninguna aptitud especial 

El PIF estaria enfocado a cumplir los s1gu1entes obJettvos o pnoridades 

económicos básicos: 

La creación de empleos 

La capacitaoón de los trabajadores mexicanos 

El desarrollo de habilidades adm1n1strat1vas 

La transferencia de tecnologia 

La obtención de divisas para fortalecer la balanza de pagos. 

El desarrollo industnal a partir del uso de insumos nacionales en la 

elaboración, ensamblaje o preparación mechante un procedimiento 

especial de los productos a maquilar y de la promoción de 

inversiones en ramas auxiliares 

La ampliaoón del mercado a los productos nacionales por la 

derrama de ingresos en la zona. 

El aumento del movimiento comercial, bancano. de servicios y 

turístico 

El fin a los prejuiaos respecto a la mano de obra nacional. 

n Ver ANDERSON. Joan D -Las ma.quiladorw.) la industna.l1J'.aCnJn fron1enz.a el impacto sobre d 
desarrollo cconorn.ico en Pl.f~•co··. en l·rrHrto.•ru /\'ortr 3. Vol ::!.. Num 3, enct"o - Junio )<)'.Jo(J. El Colegio 
de la Frontcr. Norte. Ba1a California.. JQ<X). p 14~ 



El incremento en la recaudac•ón fiscal, a partir de la amphaci6n de 

l•a activtdades económteas. 

Est•s metas no sólo deben de conformarse con ser pertinentes, 

~ y n.c:esarias para juatificar la implantación de las maquiladoras en 

.. peía - 1966; Sino que i.mbien deben ser cumpli.t.a pera corroborar el 

ac:ietto de instalar y desarrollar -•• tipo de industrias. 

2.1.1S-16nl..-ll•ue-l-,.percue...._. 

Laa rrom.raa. como enlace .,..m-ble y -=tivo entre do9 o m6a 

.,..,.,,_., Siempre han aido albos de intercembio y c:ontlicto, en donde loe 

puntoe de contacto tienen que ver con cuestiones de todo tipo. En -te C890 la 

frontere oon Eat.ooa Unidos, para ~xico. __,i. • ... une largulllima 

-. que ea "-'le de muchos ~" y l9mbi6n puede _. "-lle de 

mua- promesas de beneficios mutuos•.,.. 

P- Wxico, la frontera del Norte ha sido, hist6'"icmnWnte, .... zone 

vul._._ debida • diferentes motivos. Entre ellos podemos ..-.ciC>ner le 

complejidecl de convivir con el 11111• ..,... poderoso del mundo; CUY8S 

~ y recursos pollticoS y ec:onómiooa heoen de M6xico un -

rwtural de influencia a au poder "8Cional. 

,. SEARA Vázque:z.. Modesto. Polill&:aoct~r1urikt.l.t:Jr1co, liarla. Mclllico. 1985. p 1 l7. 



Recordemos la guerra con Estados Unidos que concluye con el Tratado 

Guadalupo>-Hidalgo de 1848, mediante el que México poerde mé& de la mrtad 

del t..-rttorio. Evktentemente escapa a los alcances de este -t1.x:ho, detallar 

aobre el complejo contexto que explica las causas de este hecho hiatónco. Lo 

que sí diremos es que nunca ha sido fácal integrar al Norte con el reato del 

pela. 

Perece que en esta región han prevalecido caracteriaticas 

demognMicaa. sociales y económicas un tanto ajenas a las que ae viven en 

otros -lados - la República y que han ido tomando distintos rostros de 

~ cx:>n loa tiempos. 

Con Santa Arma, por ejemplo, el Norte se encontraba escasamente 

poblado y -taba muy •!ajado - geogrétlcm y poliüca...-rta - del Centro. Con 

Dimz Ordaz en 1965, asta región mostraba importante densidad de población y 

grandes necesidadea de empleo. Por eso. en el Norte cornauaron a 

establece.- las prim«1111 plantas induatn.mles o maquiledoras con la idea de 

promover el siatMNI de "plllntaa gemelas". 

Dicho aiatem8 ccnaiatla en que de cada lado de la tronter., habrle una 

plent. pere cada caso en ciudades vecinas (Tijuen. y San DWgo, Maxicali y 

c.leJdco, Ciudad Ju6raz y El Paso. Pladres Negras e Eegle P•ss. por 

ejemplo). La plante del ledo de Estados Unidos, tendria la función de llevar a 

cmbo - lo relacionado con actividades intensivas en capital; mientras, la 



planta en MéxKX> efe<:tuaria k> relactonado con act1vtdades intensivas en mano 

de obra. 

La región fronteriza estadounidense está mtegrada por treinta y cinco 

muntciplos ubicados en los cuatro estados vecanos: California. Arizona, Nuevo 

Mexico y Texas. Casi la ter-cera parte de la población mexicana fronteriza se 

concentra en Ti1uana y Mexteali. dos ciudades en la frontera con Cahfomla. y 

casi la quinta parte en Ciudad Juilrez. la mayor de las concentracaones 

urbanas frontenzas. hmitrofe con El Paso, Texas. Estos tres municipios 

rnexk:anos albergan a la mitad de la población frontenza, de acuerdo con el 

censo de 1970. 3
!1 

Las ventajas de la proximidad consistían en reducir los costos de 

transportación de matenales y componentes; garantizar la supervisión del 

trabajo realizado~ en esencia proporcionar de manera adecuada todo tipo de 

asesoria o asistencia (técnica, laboral, etc.). También, controlar a k>s 

habitantes mediante empleos que amortiguaran los problemas de la región. 

De esta manera ambos gobiernos advirtieron que la frontera era • ... 

accesible, y el transporte desde casi cualquier punto de los Estados Unidos a 

la frontera es más barato que hasta cualquier socio comercial de ultramar. Ni 

n Vea.e-cita de URQU1DI y MCndeL Villareal, f'~o1to1n1c lm¡1ol"l<'nn·. cuadro::!. p 14:.?. en 
GllUNW A.LO. Joseph y Flamm Kenneth. op. c11., p t QO 



Ja distancia geográfica ni la d1stanoa cultural entre ambos paises es muy 

grande·.,. 

2..1..2 Postura del gobierno estadounidense. 

Para Estados Unidos la opoón de las maquiladoras era más que 

conveniente. La ventaja fronteriza y la situación 1ntema de México eran el 

escenario K:teal para que las empresas norteamericanas pudieran mantenerse 

competitivas frente al auge de otras grandes corporaaones, principalmente de 

origen japonés. 

El gobierno estadounidense dio apoyo al establecimiento de estas 

industrias a pesar de la oposición de diferentes sectores de ta sociedad civil. 

El sector obrero. por ejemplo, sabia que la integración de las operaciones de 

maquila con las economías en desarrollo, implicaría un mayor uso de materias 

primas. Lo que les hacia pensar que se reduciría el empleo de las industrias 

norteamericanas dedicadas al abastecimiento de componentes para las 

plantas ensambladoras en el exterior. 37 Pero más bien. la ·exportación de 

empleos• era la principal preocupación de los trabajadores en vista del 

redespbegue de maquiladoras hacia México. 

,. GRUNWALD, Joseph y f1amm. Kenndh. op. ru., p 186 Cabe notar que C"SC• frontcra es~' J..T,,_.,,., 
t::a que es la única frontcn. territorial entre un paJs industria.li~do y otro en ",u de dC'SMTOllo 

lbldem, p 316. 



Para tranquilizar a los trabajadores norteamericanos. la situación se 

manejó como sinónimo de reducción de los Indices migratorios en vista de que 

ahora Jos inmigrantes potenciales se quedarían en casa por tener empleos 

seguros. Con el PIF, los mexicanos tenian una oportunidad de traba10 que, a 

su vez, reductria los incentivos de entrar a los Estados Unidos de manera 

ilegal Este era el discurso con el que el entonces embajador de Estados 

Unidos en México. Fulton Frenan. trataba de convencer a Jos 

nortearnencanos. 

Según datos de la embajada de Estados Unidos, a finales de los al'ios 

sesenta, habia un promedio de 120 trabajadores por planta. Esta cifra 

aumentarla con los ai"ios. asl como el número de plantas, que en 1967 

ascendía a un total de 72 distribuidas a lo largo de la frontera en ciudades 

como: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juérez. Nogales, Nuevo Laredo. Reynosa y 

Matamoros. Con estos datos, entre otros, se trató de convencer a la opinión 

pública de que las maquiladoras eran una solución tanto para las necesidades 

internas de Estados Unidos. como para problemas bilaterales tan delicados 

como el de la migración. 

Asimismo. los productores e inversionistas norteamericanos estarían 

aprovechando los bajos costos de la mano de obra mexicana. En 1967 se 

estima que la tasa de rendimiento de inversión fue de 120% en dos años y que 

el margen de producción generado en México de 25 a 40% mayor que en 



,. 
Estados Unidos Esle hecho les habria perm1t1do garanllzar su hegemonía 

económica 1ntemacionalmente 

Es importante sefaalar que en Estados Unidos se tuvo que preparar el 

terreno. en cuestiones técnicas y prácticas. para permitir la entrada libre de 

impuestos de Jos componentes norteamencanos trasladados al exterior para 

ser maquilados o elaborados. Con este fin. la Comisión lntemac1onal de 

Comercio de k>s Estados Unidos estipuló los rubros arancelanos 606.30 y 

807.00. 

El primero, se ref"tere a la reirnportsción de productos metálicos 

semirnanufacturados cuy fabricación seria terminada en temtono 

estadounidense. El rubro 807.00 habla de la reexpattación hacia Estados 

Unidos de aquellos bienes terminados, maquilados. con el fin de ser 

consumidos. Es decir, Estados Unidos sólo pagaria impuestos sobre el valor 

agregado de los productos importados o exportados temporalmente. 

2 .. 1 .. 3 Postura del gobiemo mexicano. 

Para ef gobierno de Díaz Ordaz, como para los subsecuentes. una 

prioridad del actuar político ha sido la de buscar soluciones o medidas 

paliativas que aminoren la dimensión de los problemas a corto plazo. Quizás 

esta visión hizo de las maquiladoras la salida perfecta para •solucionar"' la falta 

de empleos en el Norte. Situación que. según las versiones oficiales. a su vez 



suscitaba otros problemas como el de la migración El cual representa un 

punto de roces y tensión entre el gobiemo mexicano y el estadounidense. 

Las dificultades sociales y económicas - tanto internas como externas -

impulsaron al gobiemo de Diaz Ordaz a promover la industna maquiladora. En 

1966 se formalizó la autoriz.aC1ón para que corporaciones extranjeras pudieran 

establecer plantas ensambladoras de labor intensiva a sólo 19 kilómetros de la 

frontera y pagar a los trabajadores mexicanos una fracción de la tasa 

norteamericana de salarios. virtualmente exentos de impuestos y derechos de 

aduana. Se estableció. además. que sólo se podria participar con un 49% 

máximo de capital extran1ero y 51o/o de capital nacional. 

Asimismo, se exentaba de impuestos la importación ternpot"BI de 

cualquier tipo de mercancía, maquinaria o equipo necesarios para la maquila, 

con la condición de que los productos derivados de dicho proceso fueran 

reexportados - después del ensamble - a Estados Unidos. Esto se concertó en 

el Programa de Fomento Integral a las Exportaciones (PROFIEX) de 1985. 38 

La legislación hubo de adecuarse para poder cumplir con lo anterior sin 

trabas jurídicas. Esto cambió según las necesidades y con et del paso del 

tiempo como diremos más adelante. las leyes. los decretos y los 

reglamentos administrativos mexicanos, expandieron el alcance de la maquila, 

primero, exentando a las maquiladoras del requerimiento de •mexicanización" 



de la propiedad mayontana mexicana. y segundo permitiendo el 

estabaecimtento de maquiladoras en cualquier pane del pais, su1eto a la 

aprobación de las autondades·. 38 

En suma. el gobierno garantlZBría. mechante el Reglamento del Párrafo 

Tercero del Articulo 321 del Código Aduanero de los Estados Umdos 

Mexicanos para la Industria Maqu1ladora de 1971. las s1gu1entes facdadades 

que redituarfan en beneficios para Estados Unidos: 

• El uso de la barata mano de obra nacional. 

• La ventaja de una mano de obra no sindicalizada. 

• Facilidades administrativas para la instalación de plantas. 

• Importación temporal de insumos libre de impuestos - como 

maquinaria. refacciones, herramientas. etiquetas. componentes, etc. 

-- Si las importaciones son definitivas pueden caucionar o eludir el 

monto de sus impuestos. La maquinaria puede entrar en el pals por 

el tiempo que sea necesario y las materias primas durante seis 

meses. salvo que exista petición expresa de más tiempo. La 

maquinaria puede ser sustituida cuantas veces sea necesario. 

M Cft. Consul1ar d texto integro del PROFIEX publicado en J-:.n'ftfoor. lunes 8 de abril de 198~. 
Sección A. p l 5 
71/bidem, p 187 
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• Facilidades para Ja estancia en territorio nacional de inversionistas 

extranjeros como propietarios. Si bren el Artículo 27 Constitucional 

dice que, los extranjeros, personas fis1cas o morales, no pueden 

adquirir propiedad inmueble dentro de la •zona prohibida", es decir, 

100 kilómetros a lo largo de la frontera y 50 kilómetros a lo largo de 

las costas, las maqulladoras si pueden celebr-ar contratos de 

arrendamiento por 20 arios o fideicomisos hasta por 30 af'ios. (Ahora 

prorrogables indefinidamente) 

La garantía de que toda la mercancía tratada mediante 

procedimientos especiales o ensamblada, seria regresada a Estados 

Unidos para ubicarse en los mercados intemac.onales. 

• Extensión del periodo de prueba. en una relación laboral, de 28 a 90 

días. por k> menos. con la posibilidad de rescindir los contratos sin 

responsabilidad legal para la empresa. 

• Posibilidad de que fa empresa reduzca la semana laboral y las horas 

de trabajo. siempre que así Jo exija la situación de la empresa . 



• Posiblhdad de despedir 1ust1ficadamente a los trabajadores 

•;nefic1entes·. sin el pago de las mdemmzaoones a que tienen 

derecho según Ja Ley Fede,-al de Traba10· 40 

Así pues se pensaba integrar el Norte del pais a la economia nacional. 

tener una mejor relaCJón con Estados Unidos y darte a México una proyecoón 

internacional más importante a partir de su contnbuoón a o part1c1pac1ón en 

Jos procesos de la economía mundial 

2.2 Contexto nacional y proliferación de las mnquiladoras (1970 - 1982). 

En este apartado se refiere al período correspondiente a los gobiernos 

de Luis Echeverria ÁJvarez y José López Portillo. Se destaca la importancia de 

varios acontecimientos. como las diversas crisis petroleras internacionales que 

tuvieron impacto en la escena nacional y, por lo tanto, en la industria 

maquiladora. Esta experimentó cambios significativos, derivados. por un lado, 

de las presiones externas y, por el otro. de las necesidades internas del pais. 

2.2.1 Los efectos de los vaivenes petroleros intemacionafes. 

En 1973 la Organización de Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) 

embargó temporafmente las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos 

por apoyar a Israel en la guerra árabe - israeli. Podemos comprender Jas 

-o NACLA. up.cu .. p 24 



dimensiones de este hecho. si vemos que la OPEP representa cerca de las 

dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo y más de 85% de 

las exportaciones munchales de petróleo crudo Lo que se traduce en un poder 

notable con base en la capacidad de abaste-amiento del energético. 

En 1974 los árabes levantaron el embargo petrolero. Sin embargo. 

obtuvieron ventaja de la escasez temporal de la oferta para cuadrupHcar el 

precio del petróleo crudo en sólo 3 meses El aumento fue extremado de 

USS2.59 a USS11.65 el barril " 

Esto provocó una gran incertidumbre e inestabilidad en Jos principales 

países impartadores de petróleo. Estados Unidos no fue la excepción, pues la 

recesión que vivtó entre 1974 y 1975 denvó pnncipalmente de esta situación. 

La interdependencia y la globati.zadón, se hicieron aún más evidentes cuando 

los problemas en la economía estadounidense pronto comenzaron a reflejarse 

en el exterior. involucrando a la relación bilateral con México. 

Hasta ese momento, el fordismo habla funcionado como el sistema más 

adecuado. Empero, la crisis internacional que se desataría en adelante, 

acentuó fa competencia y aceleró Ja búsqueda de caminos para no perder y 

seguir ganando utilidades. Es entonces cuando comenzaron a intensificarse 

Jos métodos de la lean production o producción magra o flexible, que los 

norteamericanos tomaron de Jos japoneses y que consiste en tecnificar el 

•• CHACHOLIADES. P..fihiAdes, l':,.clfmorn1u Jn1rrnt-.:mrtul, Me GJ"aw llill, México. 1993, p 23S. 



proceso productivo y sustituir la forma ver11cal de trabaJO por la organ1zac1ón 

en equipo. Esto requiere de menor mano de obra. d1vers1fica la producc'6n y 

reduce costos. Es decir, las medidas que salvarían de la cns1s a las empresas 

norteamencanas. conduc1rian a otro tipo de cns1s como el desempleo. la 

competencia salva1e y la sobreexplotac1ón 

'"La recesión norteamencana de 1974-1975 fue traumática para los 

promotores de las maquiladoras mexicanas: algunas cerraron y muchos 

trabajadores fueron despechdos. El Banco de la Reserva Federal de Dallas 

consiguió el oerre de treinta maquiladoras para abnl de 1975, asi como la 

pérdida de cerca de 35.000 empleos, o sea. más de 40°/a de la fuerza de 

trabajo de esta industria en 197 4 • " 2 

Según la misma fuente, esta tendencia no duró mucho tiempo y en el 

at\o de 1977, el empleo había superado el nivel de 1974. No obstante. es 

preciso seftalar Que la industria maquiladora no es homogénea y que, por lo 

tanto. hubo áreas más afectadas que otras. Industrias como la del vestido no 

sufrieron cambios significativos. En cambio el ensamble de productos 

electrónicos sí enfrentó una angustiosa situación de desempleo. 

Asimismo, el impacto de la recesión norteamericana se dejó ver más en 

ciertas regiones geográficas que en otras. Ejemplo de ello fue Nuevo Laredo, 

" 2 Vn- .. Dorder Jndustri~-. en Ru.,n<u u .... ,_ Federal R~c Bank oí Dallas. Tcxiu.julio de IQ7~ 
Citado por GRU?-.'W ALD Joseph y Kcnnc1.h Flamm. op. c:lt., p 230 y por el primC"r au1or en 
-1nternacionaliz.acion de la industria los V"Snculos entre ~1cxico y Eu.ados Unidos-, en /kc!.un1c..-n..randn 



en donde el empleo disminuyó en casi un 70º/o Otros sitios como Tijuana y 

Nogates también se vieron afectados negativamente debido a que gran parte 

de las maquiladoras ahi ubicadas eran negocios catalogados como ffy by nighl 

(vuelo de noche). también conocidos como ·empresas golondrinas· Es decir. 

empresas muy pequefias con gran ag1hdad para trasladarse a otros paises. 

Estos ejemplos son refleJO, en gran parte, de la reacción del gobterno 

nacional a los efectos de la crisis norteamencana. Por un lado. se exportó todo 

ao derivado de las maquifadoras y, por el otro. la tasa de cambio del peso 

frente al dólar se mantuvo fija. Entonces, los salanos mínimos que se les 

pagaban a los trabajadores de las plantas. al convertirse en dólares. 

representaban el doble de lo que se pagaba anterionnente. Otros factores 

como la renta y d!:!més utilidades también se encareaeron. En conjunto esto 

implicó graves problemas de solvencia particulannente para las empresas 

maquiladoras muy pequer'\as y vulnerables. 

La década de los ochenta no comenzó con buenos augurios para 

nuestro país. En 1981 se dio una caída de los precios internacionales del 

petróleo y en 1982, la deuda extema, que en 1976 era de 27 mil millones de 

dólares. en ese ar"\o alcanzó la cifra de 80 mil millones de dólares. Asimismo, 

la moneda se devaluó 70°/o, el déficit en la balanza de pagos se agravó por la 

1ndu..vna/ Maqu1/advra.'i ~n lafruntrra Afé:cu.:o-t:..or;11kio.'f l lmdt6., .• compilado por Jorge Carrillo, Consejo 
Nacional para la Cultun. y las Artes, México. J 986_ p 88 



especulaCJón cambtana y el mercado petrolero interno no repuntó como eran 

las expectativas del Presidente López Portillo 

Entre 1977 y 1982. '"se 1n1Cl8 un viraje hacia un modelo 
exportador, pnmero con la producción y exportación de grandes 
volúmenes de petróleo. y después. buscando d1vers1ficar las 
exportaciones. Y todo Junto a una hberahzac1ón comercaal . el 
modelo adoptado entra en cnsis Vanos hechos contnbuyeron a 
eUo: un aumento de las 1mportaoones para el consumo domestico y 
suntuario y pare la planta prcx:tuct1va, además. una fuerte 
propensión al gasto en el extenor, todo perm1t1do por la 
liberalización comercial y una enorme libertad cambiana con el 
dólar subvaluado en relaoón con el peso. La fuga de capitales no 
se hizo esperar. a pesar de que en el pais existian altas tasas de 
interés. Por otro lado, lo antenor. condujo al encareom1ento del 
capital. Además. había liquidez en préstamos Sm embargo. como 
en México no habla inversión altamente red1tuable. y sí libre 
cambio y posibihdad de comprar e invertir en el extenor. la fuga de 
capitales se incrementó .... esto co1ncid16 con una abrupta baJa en el 
precio del petróleo.... mientras desaparecía la atta liquidez del 
mercado 1ntemacional. Hubo además. 1ntemamente. un desfase 
entre inversión y producción. Asi pues. lo que se obtuvo a través 
del modelo exportador fue poco: seguiamos comprando, gastando 
e inv1rtiendo fuera, ya no hubo nuevos préstamos y subieron las 
tasas de interés intemacional Todo llevó a una crisis; en 
septiembre de 1 982 se nacionahzó la banca y se decretó el control 
de divisas; hubo una devaluación y, con esto. se hizo más amplia la 
ventaja comparativa para instalar maquiladoras. Para 1983 las 
plantas y el personal ocupado se duplicaron en relación a 1973·.-

El deterioro salarial además de representar un mayor margen de 

utilidades a las empresas norteamericanas. también desencadenó algunos 

problemas. Uno de ellos fue el aumento en los indices migratorios: muchos 

trabajadores mexicanos prefirieron irse a los Estados UnJdos en busca de 

mejor remuneración a su trabajo. Esto afectó directamente el número de 

., Cfr. AGUILAR Carrun. llector y ~1~n-. l_orcnru. A ¡,, "'"'"hru .k /~ rr.'w>iu1.·u1'1 !t.l~x11.·anu. Cal y 
Arena. Mbtico. 1991. pp 25:! y 253 
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empleados de las maquiladoras Entonces hubo los menores incentivos para 

retenertos. ·~ 

2.2.2 Prioridades del gobiemo mexicano. 

Todo lo mencionado puso de manifiesto la inestabilidad de la industria 

maquiladora y su vulnerabilidad frente e las cnsis o recesiones económtcas 

estadounidenses derivadas de procesos 1ntemacionales más complejos_ La 

situación de esos af\os. prinopalmente entre 1974 y 1976, era preocupante. 

Esto acentuó el empeflo gubernamental por dar mayores facilidades a los 

inversionistas. No olvidemos que ya desde pnncip1os del ar.o 1971, el gobterno 

mexicano había publicado El Reglamento del Pérrafo Tercero del Articulo 321 

del Código Aduanero para la Industria Maquiladora. que fomentaba y favorecia 

el establecimiento de estas industrias. Además, se promovia el uso de 

insumos nacionales en los procesos de maquila, asi como la expansión de la 

industria hacia los litorales Un afio después. en 1972. se incorporaron 

elementos esenciales al Reglamento citado y quedó establecido en 1977 como 

sígue: 

Se agrega que las maqu1ladoras podrán establecerse por todo el país, 

excepto en aquellas zonas de densa industrialización. Pero aún más 

importante se comienza a sentar el terreno para que extranjeros puedan 

.... NOLASCO. Pwt.arganta. /.1n "'"""·-"'!'"-.~ tk /,;ufrunto..•ra.\ d.- Alo!n .... ~. /. J~·onomla y T'rubajo. Centro 
de EcodesafTOUo/Ccntro Nacional de D~rrollo ?\.tunicipal. Jl-.téll.ico. IQS<>. p 142 
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aportar el 100% del capital Es decir. que se desdice lo convenido en 1966 con 

Oiaz Ordaz en función de los nuevos intereses económJCOS y de la gradual. 

pero evidente. transformación de dicha industrie. Esta d1spos1oón se concreta. 

finalmente, el 7 de 1un10 de 1973 por la Com1s1ón Naoonal de Inversión 

Extran1era en su resolución general no.1 aprobada en la sesión no.2. Aquí se 

establece que las empresas maqulladoras pueden constituirse y operar con el 

100% de capital extranjero sin necesidad de resoluoón prevta de la comisión, 

excepto en aquellos casos en los que las actividades a realtzar perjudiquen las 

cuotas de exportación naetonal previamente convenidas con los países 

importadores, como en el caso de los textiles 

Además, las maqudadoras no están obhgadas a vincular sus signos 

marcarios con marcas mexicanas, de acuerdo a lo estipulado en los articulas 

127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas, de 1976. 

Asimismo, se establece que las empresas de maquila no tienen limrt.e 

alguno para sus inversiones; pueden dedicarse a la fabricación de bienes o a 

la realización de procedimientos especiales; no existe restncción para sus 

importaciones y pueden ubicarse en cualquier parte del país. salvo 

restricciones por cuestiones de sobresaturación industrial o par motivos 

ecológicos. 

4' Cfr f\.tOFETf. Man ... U S Companic~ Wlth Fac1on- in MCJ1.ico Are llaving Oifficu.lty Retainin~ 
Worken-.en Wul/S1reetJuurnal, 17dejuhodc 1984.p 33 



Finalmente, loa contratos sobre tf'"ansferencia de tecnología no están 

aujetos a la aprobación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla. 

de acuerdo con la Ley de la materia. (Art. 9. fracción. V.) 

A fin de hacer una evaluación objellva del desempeño de lea 

nwquiladoras en Méxk:o. rec:o.-mos loa objetivos del PIF a través de un 

breve documento llamado LB frontera norte: diagnóstico y perspectivas 

publ- en 1975 por la Secretarla de Industria y Comercio (SIC). En él ae 

enliatan, de nueva cuenta. las virtudes de estas industrias. sin 

"diegnostlcarias" empiricamente. veamos por qué: 

1. ·s. promueve la ocupación en zonas con fuerte presión 
demográfica. 

2. Se incrementan los ingresos de divisas. fortaleciendo la balanza de 
pagos. 

3. Se generan empleos de carácter industrial capacitando personal 
extraído, en gran medida, de las actividades primarias. 

4. Se amplia el mercado a los productos nacionales. al haber una 
fuerte derrama de ingresos en la zona. 

5. Se aumenta et movimiento comercial, bancario y de servicios, asf 
corno el turismo. 

6. Se termina con et prejuicio respecto a la calidad de la mano de 
obra mexícana. 

7. Se aumenta la recaudación fiscal a todos los niveles, como efecto 
de la ampliación de actividades económicas. 

8. Se promueven inversiones en ramas auxiliares.• 48 

• BUSTAM.ANTE Fcm&ndcz.. Jorge A. .. El Programa Fromcrizo de Maquiladonls: obsc:rv.cioncs para 
una evaluación", en Ree.,;tructurucuN11nd11.,;tr1al A>faqu1kM}(wu.s e11 Jufro11trru Aléz1L-o-F...uaJu.'f Unidos, 
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Aparte de carecer de evidencias que corroboren como ciertas esas 

afirmaciones. existen. pcr ef contrario, pruebas que las desmienten. al menos 

parcialmente. Si tomamos el segundo punto. es importante ceraOt'arse de qué 

manera se catalogan las maquiladoras dentro de la balanza de pagos. Si se 

colcx::an dentro de la balanza comercial (importaciones y exportaciones de 

bienes y manufacturas). tal como lo hace el Banco de Méxteo en la actuahdad, 

se está en un grave error, ya que las maqu1tadoras rep.-esentan un servicio y 

no una export&C1ón. 

A decir verdad. tamJX>CQ representan '"la amphación del mercado a los 

productos nacionales", ya que la "dem1ma de ingresos en la zona• sólo deriva 

del pago al valor agregado de los productos elaborados aquí. Es decir, que 

sólo entra dinero c:o<no pago a los enipfeactos. quienes en muchos casos, 

pre--. gastarlo del otro lado de la frontera. 

No obstante. el gobiemo mexicano a través de sus diferentes 

secretarlas de Estado, concretó las facilidades para mantener el ambtente 

propicio, tanto interno como externo, para el funcionamiento y aceptación del 

establecimiento de las maquiladoras y su funcionamiento. l:.stas. han buscado 

el apoyo gubernamental a través del Colegio Nacional de Educación 

Profesional (CONALEP) para la preparación de plomeros, electricistas. 

cotnpilado poi' Jorge Carrillo, Consejo Nacional para la Cultura y las An~ Mc"'ico. 1986. pp 100 y 
101. 
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soldadores y demés técnicos que constantemente son ,.equeridos por sus 

plantas. De hecho, en ocasiones. las m.aquiladoras donan equipo a 

CONALEP para estimular el adiestramiento en estos oficios. 

Por su parte. la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial 

(hoy Secretaría de Comeroo y Fomento lndustnal, SECOFI) mediante su 

Dirección General de Fomento Industrial estaba encargada del registro, 

aprobación y cancelación legal de las maquiladoras 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con su Dirección 

General de Aduanas controlaría la entrada de matenales de importación 

temporal - tales como herramientas, instrumentos. equrpos, envases o 

refacciones -, así como la ubicación y procedimientos espeoales respecto a 

desperdicios derivados de éstos y el retomo o •exportaoón'" de los productos 

terminados. hacia el extenor. 

A pesar de que una de las ventajas que ofrecía México a Estados 

Unidos era que su personal técnico a administrativo na tenia que desplazarse 

a nuestro país; en muchas casos sí fue necesaria. Asf la Secretaría de 

Gobernación otorgó permisos de estancia a extranjeros a través de su 

División General de Servicios Migratorias. 

En resumen. durante esos arios la prioridad gubernamental fue la de 

favorecer y fortalecer, por todas las vias. las inversiones derivadas de la 



industna maquiladora. pero con mtras a tener frutos 1nmed1atos. La planta 

industnal nacional indudablemente creció en comparación con décadas 

anteriores; sólo que a costa de una mayor dependeneta con el extenor -

especialmente con Estados Unidos - y de supeditar los mtereses nacionales 

de un desarrollo interno genuino por otros de carécter servil. 

2.3 De industria transitori• a industria permanente (1983-1997). 

En esta última fase. vemos cómo se concreta la proliferaoón de 

maquiladoras en el país. Si bien ya hemos apuntado ciertos indicadores, 

examinaremos el contexto de fondo que nos permite comprender el porqué de 

este fenómeno Para ello. no podemos perder de vista el regreso del 

pensamiento liberal con mayor in1petu en este periodo. es decir, del 

neoliberalismo como la cosmovisión que permea el actuar político y económico 

de las naciones. 

2.3.1 Imposición del modelo neollberal. 

En vista del fracaso del modelo keynesiano. hacia finales de la década 

de los setenta y en el afán por salir de una de las crisis del sistema capitalista. 

economistas como Milton Friedman y sus colegas de la escuela conservadora 

de Chicago, los Chicago boys, revivieron los planteamientos del liberalismo 

clásico de los siglos XVIII y XIX en lo que calificaron como nuevo liberalismo o 

neoliberalismo. 



Este descansa en el principio de llevar al grado óptimo la libertad de 

mercado y reducir al mlnimo las dimensiones del Estado y sus 1ntervenoonea 

en ta sociedad. Así se excluye al Estado asi de cualqu1e.- ect1v1dad pf'Oduct.Jva 

V se s-educen al máximo las reglamentaciones públicas, con apertura ampha de 

los mercados nacionales al mercado internaoonal Esto da por resultado el 

máximo desarrollo o e1eroc10 del intercambio comeroal. a través de la 

cooperación de las naciones en un contexto de globahzación. Se trata de 

asegurar asi la prosperidad de las economias y el desarrollo de los Estados y 

las sociedades que los componen. 47 

La globalización serla el escenano que naturalmente alcanza el 

desarrollo del capitalismo y que promueve la cooperaoón y la 

interdependencia entre los diferentes actores de las relaciones 

internacionales. Por ello, el neohberahsmo plantea que en tanto dicho proceso 

se expanda y los vínculos entre las naciones se estrechen. la cooperación y el 

desarrollo mundiales se verán inc.-ementados. 

Fue este el marco bajo el cual comenzaron a desarrollarse y se 

instrumentaron las politicas económicas neoliberales en muchos paises del 

mundo, principalmente latinoamencanos. Su puesta en práctica fUe atentada y 

supervisada por organismos internacionales como el Fondo Monetario 

..,Cfr CA"-tPOS CcrvC"ra. Rocío y ORTlZ Can50;0. Da.,,.id. -c1m1tes y alcances del neoliberalistno como 
paradignta actual"". en R~J.. .. ,·10,k!~ /111.:rn.M.·1ooi..Jl .. 0 

... cnero-ma.u:o. ~o 69. Facultad de C1cncia."' Pohtic.as 
y Sociales. Ul'<AM. McJtico. 1<>96 
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Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y, naturalmente, por los paises 

industrializados: quienes a au vez mantuvieron - o mantienen - un cerco 

proteccionista que les garanbzarla ser protegidos de las recesiones 

internacionales a costa de la apertura de mercados fuera de sus fronteras. 

En el caso me>OCano, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, 

comenzaron a darse los primeros grandes pasos de la apertura comercial. 

i:sta se afianzaría durante el gobiemo de Car1os Salinas de Gortari con la 

finna del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y, con las 

medidas económtcas tomadas par la presente administración de Ernesto 

Zedillo. 

Recordemos Que en 1986, México consiguió ingresar al Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (mejor conocido como GATT por sus 

siglas en inglés). Hecho que set-laló el cambio que ernpiezó a experimentar la 

polltica exterior del pais a partir de esos atíos, pues ésta comienza a tener una 

ciara inclinación hacia lo económico. 

'"'El país comenzó a transformarse; su economía, por lo general aislada 

del resto del mundo y con una fuerte intervención estatal. se fue modificando 

para volverse más abierta e integrada al comercio internacional, en el cual la 
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mayoría de las decisiones económicas se toman con base en las nuctuaeiones 

de las tuerzas del mercado'". 48 

Este cambio de politicas económicas o adopción de las premisas 

neolibereles, no tardó en producir efectos. tanto al intenor del país corno en el 

marco de la relaoón bilateral Por un lado, México en su condición de pafs en 

vías de desarroUo, no estaba apto para alcanzar los niveles de productividad 

promedio de Sos mercados intemac1onales. Por el otro, la presión de Estados 

Unidos dentro del foro del GATT, y fuera de él, buscaba que !México orientara 

sus políticas comerciales e mdustriales al aumento de dicha pnxh.JCtividad. 

Esto llevó a Méxjco a instrumentar políticas monetarias tales corno la 

subvaluación de la moneda para la retención de divisas; asi. para los 

empresarios norteamencanos resultó cada vez más barato venir a México a 

poner sus plantas maquiladoras y pagar Jos salarios que cada vez eran 

menores en relación con el dólar. 

·e1 deslizam~nto promedio del peso frente al dólar, de 64.6% entre 

1987 y 1988. abarató el costo de la mano de obra nacional en 19.So/o en ese 

mismo periodo. Paralelamente, el proceso inf.'acionario registrado 

internamente hizo que el salario cayera en 12.9o/o entre esos dos años. De 

.._.FUENTES fo,or~ Noe Aron. .. Pohticll.!t de c~tablli.L.llcion. m.aqu1ladora y d GAn-. en· /.D..."f 

nfJCMIUl~J11"a..<r: UJ"·"'~ e~tnu:turQ/ ·" .J.: .. urrullo h'KUHIO/. IJcrn.al""do Gonr..álc.1'.-AJ"cchig:it y Rocio Barajas 
Escamilla (compiladores). Colrgio de la Frontera Nonc/Fundación Friedrich Ebcrt.. p 247 



esta manera el salano min1mo por hora. cotizado internacionalmente. en 1987 

fue de 0.55 centavos en 1988·. •• 

5egún la misma fuente. en tos primeros meses de 1989. los salanos 

pagados por hora en Tarwan, Corea del Sur. Smgapur y Hong Kong fueron de 

$3.15, $2.95, $2.90 y $260 dólares, respectivamente, contra $1.29 pagados 

en México. En ese mismo ª"º· en AJemama Federal se pagaban por hora 

$16.83 dólares. en Estados Unidos $13. 70 y en Japón s11.02. 00 

Fue en estos términos en los que se dio la inserc:K>n de México en la 

nueva dínámica de la divisfón mtemacional del trabajo. No obstante, nuestra 

participación estaria disfrazada de integraoón genuina, esta vez. mediante la 

propaganda y prácticas neoliberales en bUsqueda de preservar la hegemonia 

del sistema capitalista. 

Éstas afinnaban que el establecimiento de maquiladoras no resPondía 

al abaratamiento de los costos de producción ni al mantenimiento competitivo 

de las empresas trasnacionales norteamericanas. a través de la 

sobreexplotación de una mano de obra abundante y barata. Sin negar la 

disponibilidad de ésta como un factor determinante, fo que se argumentaba 

era el poder cooperar en vista de las ventajas de Ja cercanía con el mercado 

47 S/a, Informe exclusivo ··Las maquila.doras cambian de piel ... en· 1-.:.xp.u1uum. AJ\o XXI. Vol XXI. No 
527 ocrubre 25 de 1989. M~ico. p 44 
'°Cfr. 1hJJe1n. p 46 
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norteamericano y de la destreza de la mano de obra nacional que aprendería 

procesos de producoón más tecnificados y complejos. 

Desgraoadamente la retórica neoliberal y nuestro papel en dicha 

·dinámica no tuvieron efectos positivos con los hechos concretos. Más 

adelante veremos cuáles fueron los costos y consecuencias de ello. Por Jo 

pronto, tengamos presente cómo repercutieron a corto plazo y, por supuesto. 

de Qué manera impactaron a la industria maquiladora. 

2.3.2 El_,, de las ..,.qult.doraa. 

Principalmente. como resultado casi inmediato de la variación del tipo 

de cambio y de la contención salarial, al finalizar 1988, ·e1 número de 

establecimientos creció en 18.3%, al pasar de 1,249 empresas a 1,490, 

generando $2,339.2 millones de dólares en valor agregado. monto 43% mayor 

al de 1987. y aportando un total de 389.245 puestos de trabajo. 21% más que 

en el at\o anterior"'. 51 

Esta tendencia se acentuó conforme fue caminando el periodo 

presidencial de Car1os Salinas de Gortari (1988-1994), quien expandió la 

apertura comercial, la privatización de empresas estatales. la desregulación 

arancelaria y otras medidas de corte neoliberal. Su gobierno estuvo 

claramente determinado por el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. 



pnmero, par asegurar su ratlficaaón y frmia y. despuás. por re1v1ndicar1a como 

Ja mejor decisión en matena económica y de política extenor para el bienestar 

y modemiz.ación del pais en su COnJunto; sobre todo en vista de los cambios 

consUtucionales y demás adecuaetones que hubieron de hacerse para su 

entrada en vigor el pnmero de enero de 1994. 

Entre otras. se reformó el Reglamento sobre Inversiones Extranjeras de 

1989 para pennitir Ja inversión foránea en un 100º/o. inciuso en Breas 

anteriormente consideradas estratégicas. Asimismo, se reformó el Articulo 27 

Constitucional con el objeto de garantizar la propiedad de extranjeros en zonas 

fronterizas y en las playas. $2 

No conforme con esto. el mismo texto del TLCAN. en su capitulo de 

inversión sei'iala abiertamente que no habrá requisitos de desempeño para Ja 

inversión extranjera por recibir el trato de nacional de la s1gurente manera: 

·cada país otorgará a los inversjonistas de un pais del TLC y a las inversiones 

que eflos realicen. trato no menos favorable que el que otorga a sus propios 

inversk>nistas (trato nacional) o a los inversionistas de otros países (trato de 

nación más favorecida).• Lo cual incide directamente en el aumento del 

número de plantas maquiladoras que se establecen en el país, cada vez con 

menos obligaciones y responsabilidades con México. 

,. lhúkm, p 42 El incretTicnto ~i\alado en el empko solo podra con~Jeranc ccuno vaJido !li c-1 
increincn10 poblaciona.1 y la dCJTlllnda laboral. pau. ~se:- ai\o. fucrun proporc1onal~ 
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DATOS GENERALES SOBRE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
(1984-1993) 

Af;los No. DE ESTABLECI- SALARIOS 
PERSONAL 

MIENTOS (Millones de pesos) (Miles de 

1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

722 
769 
844 
1 210 
1 410 
1 655 
1 910 
1 938 
2 075 
2 130 
2 064 
2 265 

personas) 

10 685 
18 650 
23 877 
26 530 
33 150 
40 173 
53 243 
67 926 
83 778 
66 272 

202 
217 
242 
310 
330 
429 
460 
462 
505 
514~3 

600 
658 .. 

En slntesis. México como otras naciones de América Latina, siguieron 

al pie de la letra las políticas del FMI y del BM para garantizar el pago de la 

deuda externa con aplicación de medidas neoliberales como: 

•La privatización de numerosas empresas públicas. induyendo 
algunas de importancia estratégica; la devaluación de las monedas 
propias. para hacer més competitivas a sus exportaciones; el 
estimulo a la exportación como la principal condición del 
crecimiento; la reducción del déficit presupuesta! del gobierno. 
sobre todo a partir de la disminución del gasto en servicios 
sociales; la sustancial reducción de aranceles y la adopción de una 
polftica irrestricta de -1ibre comercio". abandonando toda ciase de 
medidas proteccionistas; la desregulación, para estimular al capital 
privado; el otorgamiento de estímulos a la inversión extranjera; la 
adopción de políticas monetaristas que reduzcan la circulación y el 

':J Cfr ORTIZ W. Anuro. /nlroJuc<·uJn u/ L"ftm•"TL"/fJ ("'f:IL"n"r J ... ,\f .. ·:rc11..·u f,,.J•rol<'•.:L·1on1 ... -mo o 
/Jhrecarrrh1.vno?), Editorial Nuestro Tiempo. ~1c·uco. 1'><)), p 2~~ 

n FUENTE· Instituto de Estadisuca Gcografia e lnfonnau~. INEGI VC'1" ORTIZ W. Anuro, 11>.:Jem, p 
255 
,... IN-bond lndustry, Con!loejo Nacional de la Industria l\.1aqu1ladora de F.J11:portación. A C. Af\o Vlll. 
Edicion ~pecial. 1905-19CHJ. Me,1<:0. D t: 
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monto del créchto mtemo y externo. y la reducoón de salanos 
reales·.~~ 

Debido a estos factores. la industna maqu1ladora mantuvo su notable 

crecimiento. En 1994, después de la estrepitosa devaluación del peso frente al 

dólar de 120%, la industria crecJó nominalmente 52o/o sólo durante el mes de 

julio; esto es de 1.67 a 2.54 billones de pesos En ese mismo al'\o, se 

autorizaron más de 300 nuevos programas de maqualadoras y aún más 

recibieron permisos para extender sus operaetones 

Incluso, El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

aumentó los créditos al sector exportador en un 30% en términos reales y la 

Agencia Nacional para el Desarrollo Financiero aumentó los recursos más de 

25% en benef"acio de pequenas y medianas empresas maquiladoras. Esto se 

realizó a través de un programa conjunto con bancos comerceales para apoyar 

a las companias contra el riesgo de capital. ~ 

Según Carlos Rosette, vocero del Consejo Necional de la Industria 

Maquiladora (CNIM) en 1995 se abrieron 600 plantas con un total de 

aproximadamente 2,900. De acuerdo con Tim Padgett. al mismo tiempo que el 

peso perdió el 54o/o de su valor desde 1995. se abrieron unas 500 plantas 

" DAHANER. Kevin , .50 Y~~ u ¡.;,'º";t.:h. Thc Ca..o;.e A1:1:am.-u. the World Dank and thc lnteTnalionaJ 
Mooctaty Fund, Boston, 1994, pp 3, 11 y 16, cttado por Alonao Aguilar ?\.1ontevc:rdc. -crisis, 
rocsuucturación. neolibcraliscno y desarrollo'". en C ·r1.u!!-Gluhull:...x·1ún-A/1.:'r'1tat1wzs, Editonal Nucsaro 
Tiempo, MCxico, 1996, pp 63 y 64 
,. Cfr. DENITEZ. Geranio, /.01111 Aml·ru..·at1 l'l·rv"'-''-"''"'': n.._. ,\faqi.,/uJor<.1 C 'halla'tr>:l'., Ah&·aJ. 
http //journal whanon upenn edu/v39n2~/uH·f1lC'''l.ICO html, 09/oti/%, ISTER."'°ET 
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nuevas. a7 Esto nos lleva a un total de 3.000 plantas con más de 750,000 

trabajadores, de k>s cuales, 29.1% se concentraron en Chihuahua. 20.5% en 

Baja California, 18.4% en Tamaulipas, 8.8% en Coahuila y 8.2% en Sonora. 

Durante 1995 estas cinco enUdades captaron el 85.0o/o del personal total 

ocupado en esta industria. !i-8 

Este incremento ha provocado lo stguiente: paf" un lado, la expansión de 

las maquiladoras más allá de la tradtcional zona fronteriza, hacia otros estados 

como Aguascaltentes. San Luis Potosí y Yucatán. En MoncJova. Coahuita. por 

ejempk>, se abrió una gigantesca planta rnaquiladora de la compat'\ia Sara Lee 

a dos horas y media de la frontera. El Secretario de Desarrollo Económico del 

estado, Marco Antonio Murra. afirmó que los generosos incentivos fiscales han 

sido detenninantes para atraer a los inversionistas. La firma de asesoría 

Clemex-WEFA afirma que cerca de un millar de maquiladoras 

aproximadamente 40% del total - se han establecido lejos de la ya 

congestionada frontera. Por otro lado. desde la finna del TLCAN, en 1994, los 

empleos en las plantas maquiladoras se han elevado inconteniblernente en 

60% hasta alcanzar la cifra de 860,000. "" Sin embargo, cabe preguntarse de 

qué clase de empleos se trata. 

n PADGETT. Tim.. .... Thc Maquiladon. nluaion ... en NC!'M·.~d. 18 de man.o de JQQS. Vol. 127. No. 12.. 

ffF:;:; Instituto N•cional de Geografia e Infonnáüc.a (l!'o'EGI). datos 50bn: la industria maquiladora 
de etportacibn de México, de octubre de 1 QQS 
,. SHERIDAN. Mary Beth. ""México vive la .. segunda ola"" de la industria maquilador-.· reviven pueblos y 
gener-an e-mpleo ... en F~cff'-'rmr. !'-Oo 29.821. 17 de junio de IQ97. Secc1on Financiera. pp. 1 y 4 



En Vucatán, por ejemplo, en los últimos cinco al'\os. tres cuartas partes 

de los 53,000 trabajadores de car.amo, perdieron su empleo con la apanción 

de las fibras sintéticas. Entonces. aparece Monty Group, empresa de Hono 

Kong, que emplea en la 1ndustna del vestido a indígenas necesi1.ados de 

trabajo. La oportunidad de ganar 28 dólares semanales les permitió adquinr 

cosas a crédito. de cualquier manera un salano insuficiente para comprar la 

canasta básica de alimentos. comente eléctnca y artículos para el hogar 

necesarios para una fam1ha de cuatro. según estudios académicos 

mexicanos. 50 

En sintesis, la aparición de ta fébrica de ropa fue un rompimiento con ta 

situación anterior y de ninguna manera se tradujo en un acerca.miento a la 

modernidad en vista de los malos salarios que en poco han elevado los 

niveles de vida de estas personas que aún vrven baJO techos de palma. 

Por su parte. John Christman. director administrativo de Asesoría 

Económica Especializada.81 sostiene que el TLCAN si ha servido para atraer a 

la región la inversión de otras compaflias. Efectivamente, si se ha constatado 

que empresas asiéticas y de Corea del Sur. concretamente, se establecen en 

México, con el fin de hacer pasar sus productos como mexicanos y evitar así 

et pago de tarifas norteamericanas por concepto de exportación . 

..a/Mm. 
61 Empre- de consultona C~pcClahzada en la indui1tria m.aqu1ladora 
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Actualmente se vive en México la denominada ·segunda ola• de la 

industria maquiladora. En Tamaulipas, por ejemplo, en los primef'OS meses del 

allo (1997). se han instalado 19 maquiladoras. las cuales han generado 3.636 

empleos. con una inversión de 54 millones de dólares Se prevé ta instalación 

de otras 30 empresas, 82 mismas que deberán buscar su establ&cim¡ento en el 

interior del estado y no solamente cerca de la frontera. pues como hemos 

comentado, ésta se encuentra saturada. 

El ace'8rado establecimiento de maquiladoras en México con '°5 giros 

más. diversos (autopartes, papel. hule, telefonía celular, etc.) es un hecho 

indiscutib&e; que lejos de detenerse, se adapta a las nuevas realidades y 

demandas regionales del país. La tasa anual de crecimiento de la industria 

maquiladora ha sido superior a la de la industna no maquiladora, asi como la 

tasa de inversión en maquiladoras, ha sido superior a la tasa general de 

inversión en el pais. 

A esto le denominaremos el nuevo brio maquilador o la •segunda ota•, 

que evidencia. a la luz del neoliberalismo. la vivacidad y versatihdad de esta 

industria JX)r seguir como parte de la realidad nacional. Igualmente, se 

comprueba la transformación de las maquiladoras de industrias pasajeras en 

industrias permanentes. Cambio, en gran parte, suscitado por el gobierno 

nacional y bajo la presión del exterior para aceptar las exigencias de la 

dinémica internacional. 

62 PEDROZA, Enrique. •• AbriCTon 1 Q maquiladora<r. rná.."" en Tamaulipa!'. lo!'. pri1T1CTOS cinco rncM:S-. en· 



•• 
2.3.3 Corrobo..clón -bldlstic. del boom maquilador. 

A continuación presentaremos una sene de gráficas que muestran 

cifras tanto del personal ocupado en la industria maquiladonl. como del 

número de maquiladoras establecidas en 10 ciudades de la Repúbltca. Los 

cuales son: Mexicali, el Distrito Federal y el Estado de México. Chihuahua. 

Matamoros. Reynosa, Jalisco. Monterrey, Tijuana y Yucatán. Evidentemente 

-tos no son los únicos estados en los que existen maquiladoras. como San 

Luis Potosi o Sonora que no están incluidos. Se trata de una muestra 

represent8tlv• de lo que sucede en el pals. La información fue obtenida de un 

suplemento especial del periódico Refonna publicado el lunes 30 de junio de 

1997 y tiene como fuente datos del INEGI. Los datos presentados sobre 1996 

aon preliminares y los de 1997 corresponden al promedio del primer trimestre 

del al\o. Seguramente el dla de hoy esto habrá modificado. 

Exoilsiur, 16 de junio de 1997, Sección A.. p. 37. 
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COfTIO podemos observar en las gráficas presentadas. Ciudad Juárez es 

la ciudad con mayor Indice de personal ocupado, le siguen Tijuana. 

Matamoros y Reynosa, respectivamente. Eato habla de que las ciudades 

fronterizas donde tradicionalmente se han establecido estas mdustnas. son 

aquellas en donde la ocupación en el sector maquilador se encuentra más 

arraigada. Este razonamiento nos permite comprender porqué Tijuana ocupa 

el primer lugar en el número de establecimientos, Ciudad Juárez el segundo, 

Mexicali el tercero y Matamoros el cuarto 

Asimismo, existe evK:Sencia del establee&miento de maquiladoras en el 

intenor de la República: Estado de México. Distrito Federal. Jalisco y Yucatán. 

A pesar de que no sabemos con exactitud la integración del personal 

ocupado, se estima que de 60 a 65o/a está constituido por mujeres. 

Justificaciones o razones para ello son que algunas tareas requieren de 

manos más delicadas y precisas como en el caso de las costureras y 

hacedoras de ropa. También se inf.ere que las mujeres que piden este tipo de 

trabajo. deben estar muy necesitadas por lo que. generalmente. algunos 

empresarios las consideran más dóciles y manejables que los honlbres y 

prefieren que sean jóvenes y solteras para que tengan una expectativa de 

trabajo més larga y no tengan el compromiso de una familia. ni la posibilidad 

latente de un embarazo. 



Actualmente es interesante observar que ha habido una mayor 

incursión de hombres que en el pasado. que las edades de los trabajadores 

son muy diversas y que incluso hay menores de edad empleados en estas 

industrias. 

Si bien hay una clara tendencsa al ascenso tanto en el personal 

ocupado. como en el número de estab'8cimientos, hay momentos en los que 

una de estas dos variabkts se contrae. Los lapsos en los que se presentó esta 

situación, coinciden con la crisis de 1994 que desembocó en la inestabilidad 

cambiaria, el reajuste económico, la falta de credibilidad y la -pec:;ulación 

financiera que se reftejaron, a corto plazo, en el cierre de empresas 

m.quilado<as en Mexicali, CiUdad .Juárez y Monterrey. Por estos motivos. 

muchos empleados desertaron de sus labores. a fin de emigrar a k>s Estados 

Unidos para trabajar y ganar en dólares. 

Des.,.- siguió un periodo de reacomodo en el que poco a poco las 

cosas ae asentaron y los inverstonistas aprovecharon que tras la devaluación 

del peso '8s era aún més barato pagar 10s .salarios mexicanos. Esto, 

finalmente. consumó el incremento de estas industrias por todo el país. La 

conclusión es que esta industria es muy volátil y que fácilmente puede cambiar 

de rumbo y de ritmo de crecimiento. a causa de dos factores: por un lado. que 

laa empresas trasnacionales no tienen ningún compromiso fonnal para 

permanecer en el pais y, por el otro, que los trabajadores no Uenen las 

preat9c::iones oficia'8s que los hace responsables de cumplir un contrato, no 
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perciben alto• -larloa ni tienen al ambóente laboral idóneo que - impida aallr 

a buecar mejorwa oportun- fuera dal pala. 



CAPITULO 111.-

Coatoa y beneficios de la lnardepend•ncla generaü a través 

de la Industria maqulladora entre México y Eabldoa Unidos. 



111. Costos y benetflclos de la Interdependencia generada • través de la 

lnd-tria mequlladora entre -•leo y Eatadoa Unidos. 

Ahora toca hacer un balance de la interdependencia entre MéxM:o y 

Estados Unidos a través de las maquiladoras. Para eUo ae abordarán las 

visiones generales de ambas partes y concretamente lo que conaideramoa son 

... ventajas y desventajas más importantes de este intercambio. Asi 

tendremos la pauta para elaborar perspectivas o lineamientos propos.itivos que 

aminoren las desventajas y hagan a tas ventajas existentes mayores, más 

durad...-.a y tangibles. 

3.1.1 Pertlcl-cl6n - Eatados Unidos en la• maqulladoraa. 

Como ya hemos dicho, el papel de Estados Unidos está determinado el 

aporte del factor intensivo en capital. Es decir, que su aportac:ión o 

participación es a través de las empresas que se establecen en México, 

mismas que incorporan k>s materiales. así como el equipo y las instalaciones 

fisicas para desarrollar las actividades de procedimientos especiales. 

transformación y/o maquilizaci6n de productos. Por esta razón. es 

imprescindible comprender la función y la percepción norteamericana de 

dtchas empresas; no sin antes analizar cuidadosamente los beneficios 

seflalados. 
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3.1.1 El-' de_,,..,_ __ _ 

En 11180 ..,._un simpoeium _.Instituto c...._;e de Tecnolagie. 

D•vid Ul-1 hebl6 sobre ciertos negocios a los que dio el nombre de 

~,.. multinecion•les. ~ entonces h•n surgido inflnidm de 

eill6o- en empello!, en ingl6a, en - y en ~ como ...,., to. 

..--: c.........- fllol»/. naoncpDlio lntwnecion•I. N•t;onJess 

~y (~18 .,,.,,._), _,_,,.,,,,_, , ___ mundi81). L• 

G,_ U-In- (18 fJ'8n un- inte,,.rrllorial o plurlten#orl81) o. 

- t19anaciane1 par - elguno.. Todos -os. e su vez.....,..,..,, 
__..-~· 

Pore¡emplo, S18ptwn H--del~--mu

camo "18 -·· Otr09 tea ~ como ·n...,,.,. -· -

~ • - -. Simon Short l8a d911ni6 como comp811i•• monstruo; 

·io. nuevos -.inoa·. Victor F-. lider sindical ing-.... C8liflcó como 

-~ ... 
Le ~n ~ of L8bor and Congress of /ntwn•tion•I 

0.V-iZ-• o AFL-CIO, - ._.._... la 8grup9Ci6n - de mayor 

peeo en e..- Unidos, pubfic6 un penfleto eobre "modarn-d8y dinosaurs· o 

-- modemo9 - devolwl to. -jos de lo9 -nos. Por 

._-o, - --n refiriendo • _._ -- em-. que si bien Y8 

•l Este ténnino • ref'.ere a una poderosa e i.n1ensa rucrz.a u objeto que pesa y oprime. 



'º' 
existfan desde Jos ai'\os cuarenta. en la actualidad han tomado un gran lmpetu 

aar corno nuevas caracterisücas, con su propagación alrededor del mundo que 

ha generado preocupación, temor, controversia. inseguridad y millones de 

dólares intrafirmas. 

En 1977, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo~ 

tenfa registradas a 11,000 traanacionales, de las cuales sólo 430 eran 

aufic:ienternente grandes para imponer controles supranacionales . .,. 

Pero ¿A qué se refieren los autores sel\alados?, ¿En qué consiste el 

rx>der de estas empresas?, ¿Qué son en realidad una trasnacionaJ y una 

multinacional? De acuerdo con Maria Xelhuantzi, •• la trasnacional - aquella 

empresa regida por el tayk>rismo y el fordismo, ténnino originalmente acul\ado 

por Antonio Gramsci. Es decir, por la producción en serie que a su vez 

produce un consumo en serie o en masa y cuyo sistema de producción es 

vertical. 

A pesar de que generalmente ambos términos (multinacional y 

tnlanacional) se utilizan indistintamente para referirse al fenómeno 

contemporéneo. el fordismo encuentra sus limites hacia finales de la década 

de los aetenta y más daramente a partir de los ochenta. La multinacional 

eurge desde los anos cuarenta y se caracteriza por operar con capital de 

M RUBN'ER. Alex... Thr /f,f1gh1 uf Alultmatwnak nw R.J~ c.mJ Full #ef tN Corpurut.: J..q:rnJ. Praeger. 
N.V . ., 1990, PP· 13. 
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diferentes paises y de manera intergubernamental. Mtentras que la 

tras.nacional. por su parte. funciona con capital privado, es enormemente 

flexible, con una gran capacidad de expandirse a diferentes mercados y con 

una cobertura prácticamente mundial Según Galpin, no se trata ya de 

empresas sino de corporacaones. 

·Las empresas trasnacionales, como forma característica del capital 
monopolista. constituyen poderosos consorcios industriales. 
financieros. comercaales y de serv1c1os a las que el proceso de 
acumulación de capital ha llevado a desplazarse hacia los más 
diversos campos, no necesariamente relacionados entre si. Su 
inftuencia sobre la producción y distribuoón mundial es muy grande; 
concentran la mayor parte del capital financiero además de la 
tecnologla y el personal más capacitado; proceden casi 
exclusivamente de paises industrializados• ee 

En México, esta nueva fase de post-fordismo o de ftexibilización de La 

producción, podemos notarla al abandonarse el modelo sustitutivo de 

importaciones y enarbolar las prácticas neoliberales. La producción comien:za 

a incorporar- elementos como la innovación. la adaptación ágil a diferentes 

mercados del mundo, el mayor uso de tecnología y ta frecuente rotación de 

personal. Se aprovechan los progresos que trae consigo la tendencia 

gkX>alizadora con el objeto de reducir costos y de ser competitivos frente e 

otras corporaciones. principalmente, de origen europeo y asiático. Asimismo, 

ta descentralización o fragmentación extrema del proceso productivo, 

originada por los países industrializados. automáticamente obliga a paises 

•' Politóloga y Catcdr*tica de la Facultad de Ciencias Poliucas de la U!'-OA.1'1. Cfr Ver d tc:it1o de 
RIFKIN, Jcrcmy. 1M EaJof H't1rk n,,.,· fJecllrn: of th.e Glohal /..al•or Fvn:.e uucl tM />c,,.,,.·n ur the Po .. u
Mark1 /·~. Ncw York.. 1QQ5, pp Q0-106 
.,. GUTIERREZ. A. An~cl1na .. "!' '1t, p ::!J 
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como el nuestro para que asuman un papel menos rentable, menos calificado 

y, por lo tanto, més subordinado. 

En condusión, esta lean production o nexibilización puede presentarse 

en dos niveles. •por un lado. la denominada automatización nexible 

(computarización, robots industriales, etc.) que puede representar la posible 

tendencia de un principio para el progreso tecnológico acumulativo. que busca 

la baja de costos de producción y el incremento de productividad y 

competitividad. Y, por el otro. la formación de una fuerza de trabajo altamente 

ftexibte, sin condlcionamtentos legales y altamente móvil con respecto al 

mercado y tipo de jornada laboral". 87 

Asf pues, las grandes corporaciones trasnacionales - de las que hemos 

habtlldo a lo largo de este trabajo -, representan actores de las relaciones 

internacionales muy imponantes. cuya existencia y desenvolvimk!nto ha 

modificado la correlación de fuerzas en la escena mundial. Su presencia e 

influencia ha afectado de distintas maneras el papel del Estado y de las clases 

trabajadoras tanto en países industrializados como en paises en vías de 

desarrollo como lo son Estados Unidos y México, respectivamente. 

Por ejemplo, en el sector automotor y etectrónico se dio una 

competencia feroz entre empresas japonesas y estadounidenses durante la 

•T DE LA O, f\.1ana Eugenia. (Tesis) /ntKnuc.·lfMt lt'Cl•-'I·~~._ . ., y ... -ta- obr~ru. E~tudw di! (:a.W> J.! la 
J"""61na 1"UqU1/aJora ~lectr0111ca ll.( 0

.A- C1ududJuur~: Ch1huah1.a, F•cultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.. UNAM. MéJÚco, 1990. p 71 
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década de los ochenta. Esto ocas.or·6 un incremento de empresas 

maquiladoras de Estados Unidos en Méxic.->. que a &u vez demandaron el 

personal ac:Secuado para cumplir con la producción Con eUo observamos que 

la dinámica empresarial intemacaonal deterrmna los vinculas entre Estados-

nación y el empleo de ciertos grupos depenchendo de las exigencias de la 

producción. 

Desde la perspectiva de dichas empresas. se constderan vulnerables a 

la estabilidad de los paises huéspedes en donde establecen sus plantas de 

producci6-n o filiales descentrahzadas de la casa matriz, por to que sólo en 

apariencia son dinosaurios indestructibles. ya que se sostienen en frágiles 

suelos de lodo. 

La Union of Electric, Electrical. Salaried, Machine and Fumiture 

Workers. (IUE) de tener 360 mil miembros. hoy cuenta con 165 mil. En gran 

medida por el traslado de empresas estadounidenses a otros paises. en busca 

de mano de obra barata. ea 

·en la última década, dice la IUE. grandes empresas como Chrysler. 

General Motors, Bendix. Litton. Philips, RCA. Sylvania, United Tectmologies, 

Westinghouse y Zenith, han trasladado a México instalaciones para 

ensamblaje. No por casualidad. se agrega, el porcentaje con que la industria 

.... Comunicado dd presidente de la IUE. Willliam 11 Bywaler. enviado al Corni1c de Finanzas dd 
Senado. por- las audiencias que este celebro el 6 y ::?.O de fcbrno de l 9Q ¡- CilAdo poi" GONZÁLEZ S . 
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manufacturera participa en el empleo total de Estados Unidos. cayó del 23% al 

18% entnt 1979 y 1990. De hecho. Estados Unidos 'ya ha perdido industrias 

enteras'. tales corno la de fabricación de radios y de televistones blanco y 

negro. Muchas otras. 'rápidamente están siguiendo el camino hacia su 

extinción'·. 88 

3.1.2 Percepción -tadounl-nse de los beneficios -maqullado .. a. 

Resulta muy dificil elaborar tendencias sobre cuál o cuáles son las 

visiones de tos norteamericanos en tomo al intercambio derivado de las 

maquiladoras. Más aún, cuando de antemano conocemos que aJ hablar de 

México o - en este caso de los Estados Unidos - no Jo hacemos de una 

estructura unifonne y homogénea donde todos piensan igual. Por 

consiguiente, lo que seflalamos continuación debe tomarse como un indicador 

de, cuando mucho. So que más eco ha tenido en publicaciones y medios de 

inft>rmaci6n. 

Una de estas tendencias nos muestra que. para los empresarios 

norteamericanos, las maquiladoras representan el ejemplo de un exitoso 

negocio en la cooperación de la producción internacional cuyos beneficios son 

palpables desde el momento en el que se aprovechan los bajos salarios que 

Luis. en: }..f~:x1co rll /u r:'llratrx1u d4!' 1:-::.,,1udn.'l Un1dn.'l. J-:nfoqur!J; u /u /u:..¡,.¡ TI.e' y la úetnoc:raL·ia. Siglo 
XXJ Editores.. México. 1993. p 78 
"lbiltkm, p. 78 
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oficialmente se pagan en México. A este respecto es del dominio empresarial 

que el gobierno mexicano sobreexplota a sus trabajadores al mantener, 

artificialmente. salarios tan bajos para así atraer a la inversión extranjera. 

Otra de las ventajas para Estados Untdos la ubicamos en razón de que 

los Incisos tarifanos 606.30 y 807.00. permiten a Estados Unidos la 

importeción de productos derivados de las maquiladoras y sólo pagar 

im-1os sobre el valoo" ag,_ado del producto y no sobre el valoo" total del 

bien tenninado. México es un importante proveedor de articuk>s ensamblados 

con componentes provenientes de Estados Unidos y representa una quinta 

parte del total de importaciones contempladas en la cláusula 807.00 y más de 

la mitad del valor del contenido total de estas importaciones. 70 

Desde el punto de vista de Marc N. Scheinman. las maQuiladoras son 

parte de una estrategia a largo plazo para la producción competitiva 

internacional de bienes y servicios que utilizan cada vez más tecnología de 

punta, 71 cuyo principal atributo para México es ser un medio de intercambio 

monetario y empleo denvado def valor agregado. Las empresas 

estadounidenses proveen de dólares a las maquiladoras. dinero que ingresa al 

sistema bancario nacional para traducirse en el pago (en pesos) de salarios, 

rentas y costos de transportación, entre otros. 

'Ja SHOEPFLE. Gregory K. y PCrcz.-López. Jorge. -Thc lmpact ofMaquiladoru. on U S National 
Ernployment and Empl<>yn\Cnt in Sclccted Industrial Scctors··. en 7hc Al~iqu•kakwu bkiu.ury. f~Nn1c 
Solw11unurPrubl.:m?, Khouow Fatnni (editor). NuC'Va York. 1990, p 53 
71 Cfr. SCHEINl\.tAN. Marc N . -Repon on the Prcscnl Stalu'\ of ~1aqu1ladoru.-. en Koshrow Fateini 
(editor). op. cu., p 23 
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Peter Orucker y otros autOf'"es set'\alan que las nutquiladoras son un 

gran alivio para las economias subdesarrolladas en tanto que absorben el 

desempleo prevaleoente en estas sociedades. si no totalmente. s( de manera 

muy significativa. En estas plantas la mano de obr-a está constrtutda por 

personas que antes se encontraban desempleadas, subemplead.as o 

empleadas con un pobre margen de productividad. que de no haberse 

incorporado a este sector de la economia formal, pennanecerian 

indudab'8mente en una de Las tres situaoones menoonadas. 

La creación de oportunk:lades de trabajo. implica ingresos per capita 

para la nación, lo que a su vez contnbuye al saneamiento de la economia en 

sus finanzas internas y extemas. Grunwakl argumenta que la productividad de 

los empleados en esta área es mucho mayor que en el resto de los sectores 

de 1a economia. Hoy se estima que un millón 200 mil personas se incorporan, 

anualmente en México. a la fuerza laboral. 

A pesar de que el empleo generado a través de las maquiladoras 

equivale a cerca del 2 Oo/o de la población económicamente activa en México, 

dicha industria ha sido capaz de mantener la creación de empleos a un ritmo 

de 18º/o. aproximadamente. durante los últimos siete años. 72 

'n CllR.ISPIN. BIU"baJ"a R ... Employtnent and Manp<>wn l~clopmcm m thc Maquiladon. lndustry: 
Rcachin~ Maturity-. en 1ht..J1•m. p 7'.\ 



'º" 
La transferencaa de tecnología es igualmente una virtud de este 

proceso. Las malrtces o trasnacionales conflan en que se transmrte este 

conocimiento a las plantas maqu11adoras: QUe éstas lo asimilan. al igual que 

los entrenamientos y capacitación que en algunos casos se da a los 

empleados. El know-how permite comprender de manera óptima el uso de los 

modernos sistemas de producción, nuevas técnicas para le mejor 

administración de una planta y, en general, el 1ntens1vo aprovechamiento tanto 

de recursos humanos como de los bienes de cap.tal. 

Como resultado de las condiciones post-forchstas de las que 

hablébamos. la ftexibili.zación de la mano de obra reditúa en una mayor 

cooperación para resolver problemas y diagnosbcar soluciones con1untas. Se 

rafteja, además, en el control de cahdad de los productos en vista de que 

disminuye notablemente el margen de error en la elaboración de un producto y 

en el desempet\o de tos deberes, ya que todos deben saber y tener la aptitud 

para desarrollar distintas partes del proceso productivo. 

Aunque existen puntos de vista muy encontrados en relación con la 

migración, algunos sostienen. por un lado, que las maquiladoras han servido a 

k>s Estados Unidos y a México en el fortalecimiento fonnal de los patrones de 

intercambio laboral tradicional. Es decir, que ya no se depende del uso 

indocumentado de trabajadOf"es mexicanos. Por otro lado, las maqutladoras 

han servido como eficaces mecanismos para filtrar la migración hacia Estados 

Unidos y han generado un desplazamiento de personas, a nivel nacional, 
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hacia aquellas zonas donde tradicionalmente se han desarrollado dichas 

plantas. 

Otros argumentan que las maquiladoras sirven como trampolín para 

cruzar la frontera. Lo que sí es un hecho es que el personal fronterizo en 

muchas ocasiones prefiere gastar su sueldo en Estados Unidos y no en 

PMxico. De ahi que dianamente se den cruces monl8ntáneos para consumir y 

adquirir kls artículos cotidianos. ·Trabajadores de maquiladoras en Nogales, 

gastan casi la mitad de sus salarios en los Estados Unidos; en Ciudad Juárez 

gastan sólo un 30% de sus ingresos del otro lado de la frontera. Los 

sonoranaes han aumentado sus niveles de gastos en Arizona en $3.5 millones 

mensuales. por un 12% a pesar de las devaluaciones del peso·. 73 

Según la misma fuente, cuatro corporaciones multinacionales con siete 

maquiladoras en Ciudad Juárez, hicieron un estudio en el que 260 personas 

dieron información sobre sus empleos. condiciones latx>rales. relaciones de 

trabajo. etc. Los resultados arrojados de este sondeo fueron los siguientes: 

• Las maquiladoras son sitios modemos. espaciosos y cómodos. 

• Las operaciones de ensamblaje han sido protegidas para dar 

seguridad y evitar accidentes entre los trabajadores. 

• Las cafeterías, snsck-bsrs o lugares de recreo están accesibles. 

TJ STODDAR.D, Ellwyn R.. ~Maquila A~wmh/y Plant.'f tn Nurthern Af~z1co, Univc:nidad de Texas. 
El P-..o, 1987, p. 31 
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• El material de apoyo educahvo están e Ja mano para aquellos 

trabajadores con deseos de actualizar su educación fonnal. 

• Se apoyan activJdades tales como Ja formación de equipos 

deportivos o la organ1ZBci6n de días de campo. 

• Las paredes y pisos estén aún más l1mp1os que muchos de tos 

edificios públicos en Estados Unidos. 

• La relación entre supervisores y administradores se describe corno 

excelente. 

• La relación obrero patronal muestra. en general, un alto nivel de 

respeto y amistad. 

• Sólo se han registrado cinco casos en los que se presentaron graves 

probfemas en el personal derivados de favontismo u hostigamiento. 7
• 

Empero, estos resultados no reflejan una realidad uniforme para toda Ja 

industria maquiladora. Con certeza podemos decir que existen innumerables 

casos en los que las condiciones de trabajo, la relaoón obrero patronal. Jos 

abusos y las medidas de seguridad laboral dejan mucho que desear. Más 

adelante daremos cuenta de ejemplos contundentes que nos permttirán 

calificar tos resultados sei"ialados, mas bien como una excepción e incluso 

como una esfuerzo de estas empresas por legrtimarse ante la opinión pública. 

H JblJem. pP. 46-49 Conflictos que. segun ~ta ~uacion. dcnvaron de tres tri.an!(ulos amo.-os.tr.i y de 
un nepotiSfllO .. atipico .. que a s.u vez. - panu:io1icuncrt1c - puede dan.e en cualquier contr-xto o situacion 
Lo cual resulta muy cuestionable y lo \ICJ"ctnos mas adelante 
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3.1.3 ¿Ventajas o desvent.jaa a largo plazo? 

·un vínculo entre el creomtento económico y el desarrollo se forja o se 

rompe en la lucha entre aquéllos que promueven los intereses del capttal 

trasnaoonal y aquéllos que promueven los intereses de las poblac:::lones 

anfitrionas. Estos intereses pueden coincidir en el corto plazo, pero en la lucha 

por la dominaoón global. son fundamentalmente antagónjcos en el largo 

ptazo•. 7S 

En esta perspectiva, las ventajas ser'\.aladas o benertcios derivados de 

la interdependencia entre México y Los Estados Unidos ¿Son ventajas a largo 

plazo o desventajas sin plazo? Para ..-esponder, examinarenlOS en primer 

lugar, Ja vi5'6n norteamericana o multinac1onal, que naturalmente considera 

que este tipo de industria conlleva a países como México a la creación de 

empleos y de divisas; que permite el acceso a nuevas tecno6ogias y que 

incentiva el crecimiento industrial. 78 A pesar de lo que a continuación diremos, 

estas afirmaciones o percepciones en algún momento tuvieron una base 

empirica. lo que no necesariamente quiere decir que dicha base real. sea 

sólida, ni duradera, ni generalizada. 

Pongamos el caso del empleo. Si bien las maquiladoras ocupan a 

personas que de otra manera estarían en la economía informal o sin traba.jo, 

"SKLAIR. Lcslic. up. ,.,,_, p 22ó 
.,.. -speci&J Advertisins Supplernent-. en U'all .'úre..-t J~mniul. 23 de dic1cmbre de J 985, en· 
STTODARD. Ellwyn R.,º!'· nt .. p .:.:7 



no podemos tomar esto como un 1nd1cador nacional. nt una constante a parttr 

de las cuales se puedan hacer prechcaones. n1 proyecoones a mechano, n1 a 

largo plazo. ¿Por qué? Pues porque este sector de la economía no es 

homogéneo, o sea, que a pesar de ex1sttr plantas maquiladoras en muchos 

estados de la República (fronterizos y no frontenzos), aún no tienen cobertura 

nacional. Pero esto no es todo, debemos recordar que las maqu1ladoras 

ocupan personal según las exigencias del mercado 1ntemac1onal Por eJemplo, 

algunos estados emplean más personas que otros. al igual que algunos 

sectores como el automotor y el electrónico también lo han hecho asi, 

predominantemente durante la década de los ochenta. Sin embargo. mariana 

la competencia intemaaonal puede demandar la confecCJón de Juguetes y el 

personal destinado al ensamblado de autos y aparatos electrónicos. puede ser 

desplazado por trabajadores más aptos para realizar esta nueva act1v1dad. 

Por tanto. debemos tomar con cautela datos como el siguiente: Entre 

1962 y 1988 fue creado en México casi un cuarto de millón de nuevos empleos 

de ensamblaje (239,300); de este total, 37.9o/o fue en el sector eléctrico y 

electrónico y 27.3o/o en el de vehículos automotores. 77 

Es preciso apuntar que incluso la dinámica de flexibilización puede 

rebazar el desplazamiento de trabajadores por sectores; y prescindir de la 

mano de obra en vista de la creciente automatización que se esta dando en 

muchas áreas~ a causa de la búsqueda por abaratar costos para competir en 

.,., SCHEJNMAN. !\tare N • ''P- 1.·11, p ~J 
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el mercado internacional. Es decir, que esta nueva etapa en la divi&16n 

internacional del trabajo demanda, cada vez más, el uso de nuevas 

tecnologlas que desplazarán a la mano de obra como ocurrió durante la 

Revolución Industrial. O, qulzás no los desplace, pero si requiera de personal 

con un alto grado de cahficación. 

Esta tendencia parece no implicar graves consecuencias a corto o 

mediano plazo, sin embargo, si Méxk:o pretende ser parte del escenario que 

se avecina con la constante evolución de la nueva división Internacional del 

trabajo, debe prepararse para hacerte frente a estas tendencias. Si las 

caracteñsticaa demandadas de los trabajadores van e cambiar, habrá que ver 

cuél es el potencial de México para proveer ese nuevo personal y si es 

Umitado habC"á que ampliar1o para hacer1o competitivo, puesto que &os bajos 

salarios. con el tiempo, ya no serén la ventaja comparativa más atrayente, sino 

salarlos moderados =n pernonal tecnificado. 

La instrumentación de nuevas tecnologlas no necesariamente implica 

su transferencia. En realidad esté sujeta a la disposición de las trasnacionales 

a ceder sus conocimientos y avances. Aquí es el gobierno nacional el que 

tendrla el deber de regular y presionar para que esto se diere, ya que de 

ninguna manera se encuentran en la posición de obligar o coacciOnar. Se 

requiere de una gran capacidad negociadora específica, ya que les empresas 

no están forzadas a ceder ningún tipo de información o capacitación. Lo que 
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usualmente sucede es que comparten su tecnología cuando ya les resutta 

obsoleta. 7 • 

A raiz del boom de las maquiladoras otros paises europeos y asiáticos 

han puesto sus ojos en México. Esto, de alguna manera, le ha dado mayor 

proyeoci6n internacional lo que ha diversificado las fuentes de inversión 

extranjera. Aunque ésta continua, prominentemente de origen 

estadounidense, se le ha abierto a la nación la posibilidad de negociar con 

empresas de otras latitudes. 

3.2 P•rtlclp.mclón de M6xlco en 1•• m•qulladorm•. 

A pesar de lo redundante que pueda parecer hablar del papel do 

México en las maquiladoras, nos resulta muy útll sintetizarlo a la vez que 

apuntamos los lados negativos que se traducen en costos o problemas. 

Pam Jograr1o. analizaremos el papel de la mano de obra mexicana en 

esta relación, daremos testimonios de Jas condiciones laborales que imperan 

en la mayor parte de estas industrias, hablaremos del deterioro ambiental. 

tocaremos otras fibras que den pauta a la elaboración de proyecciones y 

panoramas attemos en donde se aminore el maltrato, la sobreexplotación y la 

brecha de desigualdad en este sector. 

7S SKLAIR. Lnlic, up. c:lf., p 236 
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3.2.1 El papel de I• m•no de obra nacional y la• condiciones a.borales. 

Evidentemente, los b&JOS salarios que se pagan en México a las clases 

trabajadores son la pnncipal ventaJ& comparativa que nos permite participar en 

la nueva división internacional del trabajo. Ello representa un abaratamento en 

tos costos de producción de las multinacionales norteamericanas, que son las 

que más utilizan nuestra mano de obra debido. entre otros factores, a la 

proximK:tad geográfica. A propósito observemos los siguientes datos: 

~o 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1983 
1984 
1985 
1986 

SALARIO EUA 

<4.81 
5.19 
5.68 
8.17 
6.69 
7.27 
8.50 
8.83 
9.18 
9.54 
9.73 

SALARIO MÉXICO (dls./hora) 

1.00 
1.00 
0.89 
1.01 
1.16 
1.33 
1.17 
0.90 
1.0<4 
1.07 
0.82 79 

Con la devaluación de 1994, los salarios decrecieron 13% y desde el 

mes de enero de 1995 hasta abril de ese mismo ano, sólo pudieron 

recuperarse y mantenerse 9º/o bajos. 80 De manera que las crisis internas de 

México acentúan estas diferencias y hacen cada vez más rentables Jos 

°"'Cfr. Salmio por hor-a en Estados Unidos, Su,..,,..y nfC'urre111 Hu.ur ... .ss. U S Dept ofConunerc:e~ aalario 
por hora en Mbico INEGI, SPP. 1988 Citado por Jesús Amozurrutla en .. AhorTO de las emprcaa.s 
maquiladora. por empleo de mano de obra mex.icana", en Bernardo Gonzillcz Aréc.higa y Rodo 0aJ"ajas 
F..-camiD.a. (compiladores). op. Cll., r 21S 
• WILLIAMS. EdwaJ"d J ... Thc Maquiladona lndus1ry and EnvironmentaJ Dcgradation in thc Unitcd 
Stares-MeUcan Bordolands-. http //www na1la"" com/pubslwilhanu htm, 12109196, INTERNET 
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salarios nacionaJes frente a los estadoumdenses y trente a la pandad existente 

entre las dos monedas. Actualmente, el selano mimmo en MéxtCO es de 0.375 

dólares la hora 6 3_00 dólares al dia mientras en Estados Untdos. es de 5.00 6 

5.10 dólares la hora 6 40 dólares al dia. Lo que eqU1vale a un diferencial de 

4.625 dólares por hora o 37 dólares por dia, tomando en cuenta jornadas 

laborales de 8 horas. 

Si revisamos Ja compos106n de la mano de obra a lo largo y ancho de 

las maquitadoras. observamos que en diferentes momentos, según las 

necesKSad-s de k>s capita&es multinacionales y del sector de que se trate. 

(textil, eléctrico, automotriz, etc.) ha variado el número de mujeres jóvenes y 

solteras, de hombres menores de 30 al\os y de personas de uno y otro sexo 

con cierta preparación profesional, etc. Sobre esto existen numerosos estudlos 

que destacan, por ejemplo. el abuso a la mano de obra femenina. Otros 

afinnan que la incorporaoón de mujeres a la fuerza laboral es el resuttado de 

la modemklad en donde el papel de la mujer es más completo y 

económicamente productivo. 

La literatura al respecto es muy abundante, sobre todo. si se trata de 

demostrar el maltrato y humillaciones que padecen las mujeres en estas 

plantas al ser víctimas de acoso sexual y otras agresiones por parte de sus 

supervisores. Ante este panorama. se han creado diferentes instancias como 
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el Comité Fronterizo de Obreras (CFO) ª'. creado en 1986. para organiZar 

mejores condtciones de tos trabajadores en ta frontera. no s6k> dentro de las 

plantas sino en las proplas comunidades. 

En contraste con k>s datos de la pagina 89, que como se apuntaba mas 

bien son una excepción, las condtciones de trabajo distan de ser las ideales 

para el meJOr desempel\o de las labores a reahzar. Hay evidencia de qUEt la 

expectativa de vida de un trabajador de maquiladoras es mas corta que en 

otras industrias. Los riesgos en el trabajo son muchos; las herramientas de 

trabajo no siempre son suficientes, la protección contra accidentes es muy 

baja. no hay debidas instrucciones para el manejo de algunos solventes y 

otras sustancias peligrosas, etc. 

Recordemos el incidente de los famosos nil\os anencefállcos (niflos que 

nacieron sin cerebro) en Tamaulipas y en otros sitios. porque sus mamás 

hablan estado trabajando con pinturas durante el periodo de gestación. i;:ste 

sólo es un ejemplo de los cientos de casos denvados del cada vez más 

extendido e irresponsable uso de sustancias tóxicas por parte de la industria. 

Incluso existen evidencias de que el indice de cáncer en tas ciudades 

fronterizas ha aumentado de manera notable, convirtiendo a Ciudad Juárez en 

la ciudad con et indice más alto de América Latina. 

• 1NA.TIONAL Officc Communtty Relations Dívision. -Mexico-U S Dordcr PTognun Maquilad.ora 
Projec:t", hn.p.//WW"ll>I af.c orp... lWTERNET 
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Las operadoras que constantemente manejan ácidos. rernovedoreS, 

degradadores y solventes sufren con fr'ecl...Jencaa de: anemia, inbnl8Ción e 

il'Titación de los ojos. irntQul8~s en el ciclo menstrual. abC>rtOfl. 

enfennedades de la piel, lnsomnK>. afecciones en el sistema nervtoao. mareos. 

lnitabiliClad y d<*>r de cabeza. además de alteniciones congénitas. defectos de 

necimiento. leucemia y otras enf~es que no ~ prevenirse o 

atenderse con la infraestructura de salud e investigación existente. 82 

En el libro Sangre joven. Lss maqui/adoras por dentro. de Sandra del 

Antnel, .e exponen muchos testimonk>s de los atropellos sufridos por mujeres 

~de - sector como son los siguientes: 

no nos daban lentes, asf que no los us.Abamos. las máquinas 
eran maquinas de ensamble, automáticas. que solas se manejaban. 
pero que habla veces que se detenian y entonces ten(amos que 
meter el dedo y apachunar1ea para que volvieran a caminar, y había 
veces que lo hecian con tanta rapidez que casi no teniamos tiempo 
de sacar i. mano. Habla una maquina que era la más peligrosa. era 
la que man:at>a las bases de los tennostatos. poniéndole número y 
todo, era muy veloz y al lado tenía que estar una muchacha 
8COfnOdando las ba&es para que no se desacomodaran. { ... } una de 
las compalleras que trabajaban en ella se puso a tratar de 
~t1a y en eso la maquina bajó y le cortó el dedo; para colmo 
de males de aqui a que hicieran el papeleo y consiguieron en qué 
1'8Var1a, porque ni eso tentan. se tardaron casi dos horas y yo creo 
que por lo sucio de la máquina y del taller a la muchacha se le 
gangrenó, asf que le tuvieron que cortar no sólo el dedo sino dos 
""'5, o sea. que perdió tres dedos de un golpe { ... } la empresa 
jam .. le pagó nada, no ta indemniza.ron.· ~ 

n SALAS-PORRAS S. Altjand.ca. '"La fronte!"• una larga lucha por la independencia-. en NIH!S#'O. 

~ noru (-... 1an ~reo~ /cu f:lJ'"J. Salas.-Pana.s S, Alqandi-a. (coordinadora), Editorial Nuesuo 
l.empo. Méóco. 1989. p 27 
0 DEL .A.RENAL. Sandra. Sanl(re Jovrn. /.a.'f maqv11adcwa.<i por &t-ntrn. Editorial Nuesiro Tientpo, 
México. 1989, p 86 
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Lamentablemente. estos descuidos o accidentes no son la excepción. 

Se presentan regulannente y contribuyen a hacer del ambiente de trabajo un 

espacio constante de riesgo. carente de la atención y del equipo para prevenir 

accidentes y el desgaste físico de quienes irremediablemente tienen que 

respirar humos y forzar la vista por más de 8 horas diarias. Los trabajadores 

aseguran que como hay tanta demanda de estos trabajos, a los empresarios 

no les interesa invertir en la seguridad de los empleados porque dla con día 

aumenta la gente que solK:ita los puestos 

• ... todas de un modo o de otro acabamos enferTl'\as de los nervios; 
yo he visto compal\era.s atacadas en plena producción, que tienen 
que ser retiradas cargándolas entre varios supervisores; o. porque 
eso sr. la linea no se para y tiene que seguir, nadie se debe mover 
aunque su campanera esté cayéndose; como autómatas seguimos 
pegadas a la máquina. sin voltear. e incluso lo que piensa una en 

:~~:'~~~ =~t~':.j~~~~l:5v~ ~~::~·~~¡~:;:~~. ~ue a una no se le 

Parece inaudito que las trabajadoras lleguen a describir situaciones y 

sentimientos como éstos, pero es real, sobre todo cuando nadie puede salir de 

la planta hasta que esté cubierta la cuota diaria. En caso de que alguien 

termine sus deberes antes de tiempo, se reubica en otro departamento y no se 

le permite la salida hasta la hora set\aleda. Pero los abusos no paran aquf, 

también existen constantes presiones sexuales que van desde ser 

desnudadas en privado para revisar que las empleadas no estén usando ropa 

... lbúkrn, p 88 
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rntima de la que ahi se produce y que en ocasiones suele faltar; hasta 

aguantar las peticiones sexuales de k>s patrones a cambto de un ascenso 

•Las mismas empresas reparten anticonceptivos, y sobre todo entre 
sus trabajadoras que ven Que tienen muchos nif'los o que saben 
que les gustan las d1verstones fuertes. Así se evitan más problemas 
y las muchachas aprenden; lo que pasa es que tardan en hacer1o 
porque aquí verá usted muchas sotteras de 17 y 1 8 • 8~ 

La 51tuaci6n se toma aún más complicada por la ausencaa de 

organismos sindicales independientes. Es decir. que la formaetón de 

sinchcatos que protejan y velen por Jos derechos de los trabajadores es aún 

muy incipiente. Conjuntamente, muchos de tos sindicatos existentes no 

responden a una formación desde abajo por la misma ciase trabajadora; sino 

que se encuentran controlados por las autoridades a través de la imposición 

de líderes oficiales que no representan los intereses de los trabajadores. Suele 

despedirse arbitrariamente a aquellos trabajadores que comienzan a buscar la 

defensa de sus derechos y los de sus compat\eros. En ocasiones hasta se les 

deja de pagar y se les sanciona con ·reportes-. mismos que se anexan a su 

expediente y pueden dejar1os fuera de trabajar dentro de la industria 

maquiladora del estado de que se trate. 

En muchas ocasiones estos sindicatos existen sin el conocimiento de 

los mismos trabajadores, como en Agua Prieta. donde se reporta tener 75% 

de sus establecimientos sindicalizados. 
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La Asociación de Maquilador-as de Matamoros (AMM), sel\ala que en 

1989 se generaron 39 mil 784 empleos y al cierre de 1991 habla 18.3 por 

ciento menos. La AMM planteó al Sindocato de Jornaleros y Obre<os 

Industriales, adecuar el contrato colectivo a las reformas fiscales vigentes. 

eliminando la Jornada semanal de 40 horas con pago de 56 y sustituyendo la 

cláusula que ot>Jiga a las empresas a pagar el Impuesto Sobre la Renta y las 

cuotas de Seguro Social y sindical. Esto nos permite entender porqué 

Matamoros es la ciudad con mayor tasa de sind1cahzaci6n en este sector. 

Asimismo, nos hace ver la importancia y la necesidad de tener un atto nivel de 

organización laboral a pesar de la represión y la ignorancia que general y 

tradicionalmente prevalece en este sector. 

Pese a ello, usualmente, ta ciase trabajadora representa un sector muy 

vulnerable y vulnerado. Sujeto a la resistencia. el aguante y la necesidad de 

aceptar bajos salarios. condiciones de peligrosidad y descuido. así como un 

abandono de las prestaciones que por ley les corresponden. 

3.2.2 El abuso ecológico y el Incumplimiento de las leyes. 

•En la frontera norte existen tres posibilidades para que Ja industria se 

deshaga de sus desechos tóxicos: su depósito en tierra. su reciclaje, o su 

exportación hacia Estados Unidos. en el caso de las maquiladoras. Debe 

mencionarse que es mínima la posibilidad de que desechos tóxicos de la 

•S Jbld.tm, p. 92 
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trontera tengan un confinamiento seguro en tierra. En México operan cinco 

depósitos para el confinamtento de desechos industnakts. autonzados y 

controlados por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecoiogia (SEDUE). Se 

localizan en el estado de San Luis Potosi. Mexícali. B.C .. Mina. N L. 

Ouerétaro, Cro. Y Ciudad Sahagún. Hgo. • 116 

En vista de que las normas ambtentales en México son más laxas que 

en Estados Unidos en donde los grupcs ecologistas son más fuertes y de que 

el reciclaje y la exportación a Estados Unidos implican costos más elevados; lo 

que con mayor fTecuencia se hace es utilizar los depósitos subterráneos. Sin 

embargo. su capacidad no es suficiente y lo que tenia que haberse reciclado o 

exportado se ubtca en depósitos clandestinos a lo largo de la frontera y del 

lado me>dcano. 

O sea. que toda ciase de desperdicios como ácidos, sustancias 

alcalinas. metates pesados, resinas. plásticos. tintes, lacas y otros. envenenan 

silenciosamente el ambiente a través del aire, el agua y la tierra. Claro que la 

clase de desecho varia según ta industria de que se trate. Las más 

contaminantes son las del vidno. la madera, la electrónica. las autopartes. la 

quimica. la imprenta y la piel. 

Los poblados fronterizos suelen ser pobres y no contemplan entre sus 

prioridades a tas cuestiones ambientales. Hay demandas de infraestructura; 

• SÁNCHEZ. Robc:rto. '""Contaminacion de la industria fTontcriza n-.gos para la salud y d medio 
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drenaje, pavimentación; cuesttones de salud püblica y educación que 

absorben los presupuestos con mayor premura. Ante esto, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ha manifestado su 

preocupación, entre otras cosas por los empaques. excedentes y residuos 

peligrosos e tnflamables que son tirados en Mex1co. a pesar de la obhgación 

legal de Estados Unidos de colocar1os en su temtono PNUMA señala que la 

industna norteamericana arroja sus desechos contaminantes al aire o los 

vierte a las comentes de agua que comparte con México y mencionan de los 

•cientos de tiraderos clandestinos de desechos 1ndustrrales tóxicos, sólidos o 

líquidos, carentes de condiCJones técnicas de segundad. que se reparten en 

las periferias urbanas y en las regiones apartadas de los estados mexicanos 

fronterizos·. 87 

Los procesos industriales, producen pues altos índices de 

contaminación ambiental causantes de enfennedades gastrointestinales, 

irritaciones de la piel y diversos tipos de cáncer, así como daños en el sistema 

nervioso y respiratorio. no nada más a los trabajadores de las maquiladoras, 

sino a las poblaciones donde se asientan estas plantas. 

En Tamaullpas, por ejemplo, '".. de enero a junio de 1991, se 

recolectaron 107 mil 332 toneladas de basura, de las cuales el 79.2 por ciento 

se generó en la cabecera municipal, es decir, alrededor de 450.4 toneladas 

ambiente ... en. Goru.ale.z-Ar~hs~a Hcniardo y Roc10 Barajo" E!<ocanulla. or• 1..:11 •• p 164 
.,. Mayorga H , Alejandra. ~Hay baJº" ni., de• en lo'\ '\alanos y en condicione'\ ~n11.aria" PNUl\.'IA·~. en 
ExP/lnur, No 29.180. 16 de jumo de 1997. !OC"gunda panc de la ~ccl.'.10n A. p ~Q 



dianas que son arroJadas a tiraderos clandestinos Según grupos de 

ecologistas locales los desechos 1ndustnales rebasan las mil 500 toneladas 

dianas Tan sólo la empresa Hércules. una de las seis dechcadas a transportar 

la basura de las empresas. recoge unas 2000 toneladas cada dia " 88 

Hay otras agrupaciones como la Nat1onal Tox1cs Campa1gn Fund que 

destinan recursos para la elaboración de estudios diversos. Entre 1990 y 

1991, se sacaron muestras de aguas adyacentes a plantas maqu1ladoras en 

T1juana. Nogales y Matamoros Los resultados demostraron que estas aguas 

tenían significativos porcentajes de petróleo. cromo. cobre y naftahna. por 

mencionar algunos elementos 

El urbanista ch1huahuense AJfonso Ciprés Villarreal. líder del 

Movimiento Ecologista Me>0cano (MEM), asegura que la frontera norte 

mexicana se encuentra convertida en un basurero tóxico clandestino. En los 

últimos siete atrios. unos ocho millones de toneladas de desechos industriales 

de Estados Unidos y unos 3 mil elementos industriales de diferente naturaleza 

están siendo desperdigados en los desiertos de Samalayuca y Ciudad Juárez, 

Chihuahua; El Altar. Sonora; en los estados de Tamaulipas y Nuevo León y en 

varias zonas del Bolsón de Mapimí. 89 

.. OROPFZA. Tornas ... l.a5o maquiladoras del nonC" ~1aqu1la y cunlaminac1on ... en Cultura h.<l'lr, ano 
4, nU.m 17. Pro.1e,ico. D F. abnl.mayo dC" l'J<>:!. p .lt> 
"ALBARRAN de ALDA. GC"nudo. ·':'l.1ed1a docena de empresa. .... de T11uana en i_(Ucrra por la basura-, 
en· Proc.V,'IA>. num 79:. o de enero dC' 1 Q<l:;! 
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El Proyecto Ecológico Fronterizo de Artzona encabeza un importante 

cambio en el marco de la red fronteriza de Salud y Mecho Ambiente. La AFL

CIO lanz6 una campana para orgamzar a las maqu1ladoras en la frontera y 

trabaja junto con el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) para hacer del dominio 

público las act1v1dades que se realizan También esté el Centro lntemac1onal 

de Recursos Transtr-ontenzos y el Comité Binae1onal para la Justicia en las 

maquiladoras. integrado por diversos grupos sindicales. religiosos y otros 

activistas de los derechos humanos. amb1entalistas y especialistas en salud 

pública 

A parte de la voluntad de algunos grupos por contnbutr a mejorar estas 

deficiencias, existe. un aspecto legal que raramente se cumple y contribuye al 

detrimento tanto de la ecología como de las condiciones laborales. Las 

contratacaones legales de los trabajadores en las maquitadoras simplemente 

no existen de manera forTTial. Los patrones no respetan las jornadas laborales, 

ni tampoco el otorgamiento de prestaciones que por derecho deben de darse. 

Se han reportado muchos casos en los que ni siquiera de dan 

indemnizaciones, ni explicaciones por despidos repentinos. 

Esto genera un entamo inestable e inseguro. en el que el trabajador es 

presa de sus necesidades económicas y acepta los bajos salarios. un 

ambiente de trabajo hostil y el incumplimiento de sus derechos laborales. En 

muchas ocasiones piensan que deben callar sus inconformidades por miedo a 

perder cuando menos ese salario, ya que antes ni siquiera podían contar con 
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uno. Es decir. que existe una visión generalizada de que las maqu1ladoras son 

un mal necesario. Jo cual, junto con las tangibles v1otac1ones que hemos 

mencionada, representa un grave problema que combatir y soluetonar. 

Las autoridades nacionales. por su parte, permiten a los inversionistas 

el incumplimiento de derechos laborates de la mano de obra e incluso se les 

exime. como ya habiamos menetonado. del pago de renta de locaJes. de luz. 

egua y otros servicios que son subs1d1ados por el gobierno naetonal en su afán 

por tener contentas a las empresas y retenerfas en terntono nacional. 

Por otra parte el gobierno estimula muy poco a los empresarios 

nacionales y pennite el 2% - aproximadamente - de insumos nacionales. 

tradicionalmente. a partir de la producción de empaques y enseres de 

limpieza. No obstante. nuestro pafs posee recursos suficientes para ampliar 

esta integración a otras éreas. Resulta imperativa una regulación que propicie 

una mayor integración y que obligue a las maquiladoras a incrementar el 

porcentaje de insumos nacionafes y fomentar el interés. pcr parte de la 

industria mexicana. de participar y aprovechar las instalaciones de la industria 

maquiladora. 90 

Es importante destacar el surgimiento de intermediarios entre las 

maquiladoras y las empresas mexicanas interesadas en venderles insumos. El 

grupo Bermúdez obtiene la concesión exclusiva para proveer a esta industria 



articules provenientes del estado de México, a través de la firma 

Comercializadora de Insumos y Tecnologia. Otras empresas como Fon:f de 

Hennosillo en 1 989 habían consolidado una mtegraoón naoonal del 30% 91 

Lo que hay que impulsar es que este tipo de acuerdos se hagan oficialmente y 

por regiones. para que asi se pudieran extender tales beneficios, que hoy 

están prácticamente suietos a acuerdos particulares. 

Si las empresas nacionales estuvieran mas apoyadas por el gob1emo, 

ellas mismas podrían suministrar los insumos necesarios para los procesos 

productivos de las maquiladoras De esta manera. se estaría contnbuyendo a 

la nueva división internacional del trabajo de modo más participativo; se 

abaratarían los costos a los inversionistas y se estimularia a la industna 

nacional capaz de aportar los productos que aquí se hacen. Se mejoraría su 

calidad y competitividad e incluso se podrían innovar industnas que aún no 

existen con el fin de incentivar fo anterior y, sobre tOdo, mcrementar el 

porcentaje de insumos nacionales. 

Este tipo de acciones ya comenzaron a plantearse desde 1995 dentro 

del marco de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (SECOFI). Se 

esbozó un proyecto denominado "Política de Fomento a la Integración de 

Cadenas Productivas". En él, se destacaba que antes de la apertura 

comercial, fa industria nacional se integró en forma distorsionada por las 

- PEREZ LI. Cuautnernoc. ··La industna maqudadora a.bM-lrbc !K.l!u ~ºá. de m-sumos naciunatn··. 
http l/ton.-tiuh uam m'(/organo-11am.1documcnro~·-111i12J-O~ html, l~TERl"ET 
• 1 SaJas.-Porra.s S • Alejandra. op , u .• pp 2:? y 1 OR 
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restricciones a la importación. Desde su perspectiva. ta reintegración no puede 

forzarse restringiendo la competencia 1ntemac1onat. pues para la industria en 

general - y especialmente para sectores altamente globalizados -. una ampha 

disponibihdad de insumos y componentes importados es cond1c16n esencial de 

compettt1v1dad y espec1alizac16n Por ello. en el nuevo entomo. seria natural 

un uso cada vez más frecuente de insumos y componentes importados Sin 

embargo, la integración nac.onal de la industria esté muy por debaJO de su 

potencial De ahí la necesidad de diseñar políticas especificamente onentadas 

a propiciar una rápida reintegración de cúmulos industriales regionales y 

sectoriales de alta compet1tiv1dad intemacional 

Es decir. se propone unir a las 1ndustnas que trabajan en el mismo 

sector con el objeto de hacerlas más fuertes frente al extenor, para que, a su 

vez. puedan ser mas competitivas y ofrecer a los inversionistas extran1eros la 

posibilidad de adquinr aqui mismo los insumos que requieran. Con ello se 

aprovecha la disponibilidad inmediata que automáticamente les ahorra dinero y 

fortalece e incentiva la industria naoonal. 

La viabilidad de esta propuesta se ha visto impedida por drterentes 

motivos: 

Los funcionarios mexicanos actúan temerosos de las represalias 

internacionales. Aún no confían en el poder de su soberanía para 

tomar decisiones; ni siquiera han valorado el gran potencial 



negociador de contar con la ventaja geográfica de la cercanía con 

Estados Unidos. Realidad que seguiría haciendo de México la 

opción más rentable para el establee.amiento de maquiladoras a 

pesar de que el gobierno exigiera 40o/o ó 50'% de insumos 

nacaonales según el caso. 

Otro problema ha sido el de enfrentar el histónco atraso de Ja 

industrialización naC1onal que. muchas veces. ha obstaculizado 

alcanzar niveles de calidad y espec1al1zación requendos en sectores 

como el de la industria eléctnca y electrónica. Esto genera 

desconfianza en los mvers1omstas. quienes muchas veces no se 

encuentran dispuestos a experimentar nuevos proveedores a riesgo 

de empeorar su calidad y competitividad. 

La transferencia de tecnología, que podría ser un eficaz recurso 

para mejorar los procesos productivos nacionales, está controlada, 

incongruentemente, por las autoridades. 

•Ante la crt:7Ci"oh:s µ1t::r::aión de los grandes empresarios 
norteamericanos, primero se reformó (enero de 1 990) el reglamento 
que. así fuese tibiamente. buscaba imponer obligaciones para la 
efectiva transferencia de tecnologia a México por parte de los 
inversionistas extranjeros (Reglamento de Ja Ley sobre la 
Transferencia de Tecnología. promulgado en 1973 al igual que 
ésta). Insatisfechos con Ja reforma. presionaron hasta lograr ya no 
un reglamento sino una ley que virtualmente otorga la libertad total 
para que los inversionistas manejen como quieran la cuestión 
tecnológica: la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
lntetectual. promulgada el 27 de junio de 1991. En vez de trabas u 
obligaciones. ésta confiere una de las protecciones más generosas 
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al capital extranjero. en todos los resortes del desarrollo 
tecnológico: patentes, marcas, disel\os industriales y s1m1lares'" 82 

Asimismo, la ba1a partic1pac16n del capital y de los empresarios 

mexicanos en las maquiladoras. limita la transferencia de tecnología 

de la maquila al resto de la rndustna nacional. Lo que índica que 

existe un circulo viCJoso que hay que romper, s1 es que se desea 

avanzar hacia un desarrollo genuino. 

La imagen de las maqu1ladoras como sitios desmontables. capaces 

de trasladarse rápidamente a lugares más rentables, desalienta a 

las empresas mexicanas a establecer los compromisos de largo 

plazo que imphca dicho proceso integrador 

Finalmente, debemos resaltar que este debate en tomo a Jos. insumos 

nacionales responde a una cuestión central, y ésta es que el gobierno nacional 

no ha cumplido con su promesa inicial de '"integración de la industria nacionar. 

Lo que revela un problema de fondo muy delicado referente a la ausencia de 

los mecanismos de rendición de cuentas o accountability. Es inaudito que si 

fas autoridades no cumplen con sus promesas y obligaciones, nos resulte tan 

dificil enfrentartas directamente con su deber de cumplir1as. 

•-: GONZÍ\LEZ. S . Luis. .">o~ra111a lla'r1J,1 At .. uco-1-:.:u"clos I !mdn'I., Editonal Nu~tro Tiempo. 
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3.2.3 El maltrato, la sobreexplotación y el abuso como catalizadores de 

d-lgualdad. 

Debemos tener cu1dadv de no salanizar a los buenos y a los malos de 

esta relación, ya que las buenas y malas 1ntenc1ones pennean uno y otro lado 

de la frontera. Es decir. los empresanos norteamericanos no son responsables 

de los salarios que paga el gobierno mexicano a los trabajadores, ni de las 

concesiones que éste les ofrece Ellos se encuentran en la postura de tomar lo 

que a corto plazo les reditúa beneficios económicos. en ganancias que les 

permitan competir en los mercados internacionales. 

Su responsabilidad como ·empresarios· y no como burdos negociantes 

habrla de estar comprometida a ofrecer condiciones de trabajo dignas y no 

infrahumanas que propiciarían que los trabajadores incluso fueran más 

productivos al pasar ocho o más horas en un ambiente de respeto y 

cordialidad en donde su vida estuviera debidamente protegida contra 

accidentes y eventualidades. 

Lo que prevalece son corresponsabilidades o complicidades que tarde o 

temprano tendrán un impacto para todas las partes. La interdependencia per 

se denota la vinculación directa e indirecta de unos con otros. Las 

maquiladoras circunscritas a la relación bilateral México-Estados Unidos no 

son la excepción. Y el maltrato, la sobreexplotación y abuso bilaterales 

Ma:ico. 1994, pp 113-114 



tenderán a acelerar la brecha de desigualdad y malestar entre estos dos 

paf ses. sólo que esta vez el más débtl ara arrastrando consigo al más fuerte. 

Es urgente pues. encontrar vlas alternas que hagan ver a mayor 

nümero posible de sectores de los Estados Unidos. que cuestiones como las 

relacionadas con el medio ambiente no conocen fronteras y que el hecho de 

qoe k>s desechos tóxicos sean colocados del lado mextcano, no los salva de 

sufrir las consecuencias en algún momento 
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CAPITULO IV.-

Escenarios altemativos a la asimetria México-Estados 

Unidos en las maquiladoras. 



IV. Escenarios alternativos a la asimetría México-Estados Unidos en fas 

maquJl•doraa. 

La presente investtgación obhga a d1st1nguir diferentes escenarios. en 

vista de que el actual. defimtrvamente. no nos conduce a que la mdustna 

maquiladora sea una mdustria de avanzada Entonces, ¿qué medidas 

deberian tomarse para que .. rnaqu1ladora'" sea sinónimo de progreso y no de 

atraso? Para saber1o, hemos elaborado el presente capítulo, con ef objeto de 

proponer y buscar en la reahdad. caminos que nos lleven de lo deseable a lo 

factib'e a fin de me1orar undateral y bilateralmente. Es evidente que existen 

problemas. asimetrías e injusticias que seguirán creciendo y dando lugar a 

nuevos problemas aún más complejos_ Asi pues. nuestro deber consiste 

cuando menos en advert1r10 y en hacer de fas soluciones. pautas 

sistematizadas y viables. 

4.1 Hacia una Industria de avanzada. 

Las perspectivas de la industria maquifadora, sean las que fueren o 

cualquiera que sean. serán incuestionables indicadores de lo sano o enfenno 

de la relación bilateral. Dependerán de la disposición, tanto unilateral como 

bflateraf. para cambiar y promover una cooperación mutua de mayores 

beneficios que desventajas, para los sectores mayoritarios de ambas 

sociedades. Quizá primero sea necesaria la concientización oficial de la 
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realidad en este sector y sus \lerdader-os problemas Esto exige ver las cosas 

como son. sin maqu1llaJeS. n1 disfraces que oculten las ev1denc1as. 

Después habrá: que luchar por que e.l"1sla la volunto.Jd de enmendar los 

errores y enderezar las caidas. con una actitud que conciba lo ideal como algo 

posible. Así pues, la alternativa de cambiar hacia un escenano altemo y 

factible depende, pnmero, de la aceptación del problema y, segundo. de la 

disposietón para arreglarlo 

Por parte de México, habría que evaluar la voluntad y la capacidad de 

los negocaadores y autoridades que parece jugar con la camiseta del equipo 

contrario. El potencial negociado,.. nacional esta mermado por su mala 

conducción al ignorar que se poseen recursos para defendemos sin vk>lentar 

la relación. Por ejemplo, poner condiciones a las empresas multinacionales. ya 

que la misma dinámica intemacional no le permitiria a Estados Unidos perder 

tiempo en reubicar sus plantas, porque ningún otro lado resultaría tan rentable 

como la frontera mexicana. Este es un movimiento ajedrecístico que puede 

utilizarse a nuestra favor. 

·Lo que importa es que los gobiernos de los paises pequeé\os no traten 

de embestir directamente a la superpotencia, sino que busquen su punto débil 

y elaboren una estrategia en la que aprovechen a su favor esa debilidad. 

Algunas de las debilidades de Estados Unidos son: la escasa atención que 

presta a sus relaciones con las naciones más pequef'las; sus negociadores 



oficiaSes no tienen preferencias intensas. la sociedad es abrerta y es posible 

que otros gobiernos encuentren en ella ahados. sus planes son de corto plazo. 

y, en general, por lo menos asl ha sido en el pasado. prefiere evitar conflictos 

intemacionales mediante comprom1sos o arreglos en cuestiones 

económicas· 93 

Por parte de Estados Unidos, las perspectivas dependerén también de 

la conciencia. no sólo de los problemas de México, sino de que tales 

problemas tendrán un impacto en su temtono y en sus intereses lgnorar1os se 

traducirla en una bomba de tiempo y sólo equ1valdrla a hacer de las 

contrariedades actuales, otras más graves y más dificales de solucionar. 

Incluso se favorecería el empeoramiento de otros aspectos de la relación, 

como la migración, fenómeno condenado por los Estados Unidos y que, 

paradójicamente. estimularia al impedir el desarrollo industnal de México. en 

general y, de las maquiladoras, en particular. Recordemos tas propuestas de 

la Rand Corporation citadas en las páginas 45 y 46 del presente trabajo. Dicho 

esquema fue elaborado en 1977 y aún tiene vigencia porque la actitud 

estadounidense y muchos de los problemas siguen presentes. Sin embargo, el 

contexto actual parece ofrecer un margen más amplio de movimiento que el de 

aquel entonces. La sociedad civil de los Estados Unidos ha progresado 

muchísimo y ahora existen importantes organizactones que se han dedicado a 

trabajar junto con México para la solución de problemas mutuos. De tal suerte, 

H KEOHANE, Roben O ... El concc:pto de intcrdcpcndcnC1a ~ el Anafü;is de la~ relaciones &5iJllfe'U"icaa". 
en· Blanca Torrn. (compilador).,.,, '-"''·· p 74 
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que el terreno para recordar, actuar y cambiar tales propuestas, parece más 

fértil hoy que hace 20 al'los 

4.1.1 La ausencia y necesidad de una conciencia global. 

Nos toca alimentar las me1ores perspectivas, ya que parece que contra 

la cnsis que nos opnme desde los ai\os setenta, se han buscado muchos 

caminos que más que ayudamos, nos han confundido El neohberalismo. la 

globalización, los tratados de hbre comercio. la fragmentación de los prcx:esos 

productivos. el desarrollo tecnológico. la creación de organismos 

internacionales, etc .• han tenido la intención de salvar al sistema capitalista, 

siempre a costa de las necestdades y libertades del ind1v1duo. Esto ha 

ocasionado otras crisis, e veces tangibles y a veces no. pero reales. Una de 

ellas y quizá la más importante, es la ausencia de una conciencia y 

compromiso globales. 

Es un dato primario de observación que, el mundo de hoy está 

conectado por múltiples redes de comunicación, por implacables intereses 

económicos y aceleradas ambiciones para ser más productivos que nunca, y 

desarrollar mejores y mejores tecnologlas. Pero, ¿sólo es eso lo que ha 

globalízado al ciudadano del mundo? Claro que no. las sociedades civiles de 

aquí y de allá han despertado alarmadas, y cada vez más unidas por la 

globaliz.ación de los desastrosos abusos en la ecologia, por el desempleo, por 

el mermado poder adquisitivo y la sobreexplotaetón, en una palabra por la 
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globali.zación de la cnsis Cns1s animada por estas polit1cas económicas que 

se han materializado sin tomar en cuenta a las mayorías. Cns1s que empezará 

a encontrar salidas en el momento en el cual las mmorias se den cuenta de 

que la •globalizac1ón·. también exige conciencia de advertencia y de ética y 

compromiso ·g1oba1•. 

Reiteramos que la interdependencia en su fase más avanzada. exige 

que se torne en cuenta a las mayorias. Demanda comprender cabalmente que 

todo procedet", aparentemente aislado. tendrá un efecto en el todo. El sistema 

mundo está integrado por partes grandes. medianas y pequenas, todas 

igualmente importantes e interdependientes. El malestar de una es tan 

importante como el bienestar de muchas y viceversa. 

De aquf surge otra cuestión interesante: la preeminencia de visiones 

inmediatistas, a lo que Car1os Rico responde que se impone la adopción de 

una percepción que rebase el corto y el mediano plazos, e integre las 

decisiones diarias en una clara imagen de las tendencias generaJes que tienen 

lugar. Asl evitaremos confundir lo más urgente con Jo más importante. 84 

Es necesario que las autoridades nacionales enfrenten a la inversión 

extranjera con sus responsabilidades de dar asesoría y promover la 

transferencia de tecnologia para ir fortaleciendo a la industria nacional. Esto 

N RJCO F., Carlos. -Las relaciones Mecicano-noneamcricanas y loa aisniflcados de la 
intct"dcpcndcncia··, en Ft,,,-v ln1rrnucu>nal, OC1ubrr • dicicrnbrc. 1978. El Colegio de J\.1c-.cico. M~co. 
1978. p 290 
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no puede hacerse de la noche a la mañana pero si puede comen.zar a 

regularse y a mstrumentarse. primeramente en los sectores 1ndustnales que 

más k> requieran Así, se capacitará a los trabajadores y se les mvolucrará de 

una manera mas estimulante en el proceso productivo Se promoverá 

entonces a Ja mdustnal1.zac1ón y se apoyara a los empresanos nac1onates al 

fomentar el mercado 1nlerno 

Por otra parte. es un tanto paradóJICO que las empresas trasnaoonales 

estén depredando a una masiva clase trabaJadora. ·a1 fomentar un 

consumismo que no corresponde a la capacidad de compra real de la rnayoria 

y que, dada la apertu.-a come.-cial 1.-restncta y el ·mahnch1srno' de amphos 

sectores se traduce en 1mportac1ones desmedidas que entrai'\an una severa 

competencia, sobre todo. pa.-a nume.-osas emp.-esas pequeñas y medianas. 

un desperdicio de divisas y una fuerte p.-esión sobre la balanza de pagos .. • 95 

Esta dep.-edac1ón incluye el despido de millones de empleados en un 

afán de las finnas por mantenel"Se compet1tJvas. lo que refle:ia la falta de 

compromiso social de estas empresas y una posible autodestn.Jcoón. pues. 

con el tiempo ¿quién va a comprar los productos con attos grados de 

tecnirlcación? Según su visión, este magno esfuerzo de producción valdrá la 

pena mientras exista una mino.-ia que la pueda adquirir. Pero si al menos 

reconsideraran la noción del taylorismo y el fo.-dismo que contemplaba los 

,,..AGUIL,'\.R :\.1. ,\JonM.1, -cn~1s. rce'."itn.Jcturac1on. ncol1heralis111u, dc'!klnullo··. en .\.trz, .. -.,yA~ru.:t.1 
/.allno <;1.s¡_y-< ;/oht1h:::ac1<,.,r-A/tc.·T1a.111~1<L'. Ed1ton.iJ -'u~tro Tiempo. ~1C"'Otico. 1<>'>6. p (J4 



altos salarios como eslabon clave entre la producc1on en masa y el consumo 

en masa. se darian cuenta de que sus ganancias se incrementarían. asi como 

su mercado potencial hacia el futuro Este. en tas actuales circunstancias. 

tiende a desaparecer 

4'.1.2 El ejemplo de los .. gansos voladores•·. 

Al referimos a los '"gansos voladores·. lo hacemos respecto a la 

denommac1ón acuriada en 1935 par Kanarne Akamatsu Explica cómo la 

agrupación de paises del Este y Sudeste as1a11co se ha desarrollado de la 

misma manera en que vuelan estas aves. en forma de -v- Es decir. que hay 

una que encabeza a las demas En este caso ese papel corresponde a Japón. 

le siguen k>s NIC's (New lndustna/Jsed Countnes o paises de reoente 

industrialización) en donde se encuentran Hong Kong, Singapur, Ta1Wan y 

Corea del Sur y, finalmente. se encuentran los paises del tercer rango corno 

Malasia, Tailandia e Indonesia Como una bandada de gansos. estos países 

han ido creciendo de modo coordinado y orgamzado. Estratégicamente. los 

más fuertes alientan a los menos fuertes y se van esttmulando de manera que 

todos puedan alcanzar el mismo nivel de desarrollo 

·Por tanto, es lógico preguntarse por qué Mexico no se ha beneficiado 

de su vecindad con Estados Unidos. ni ha capitalizado sus relaciones 

económicas con este país { ... } De hecho, la forma como ha evolucionado Ja 

región del Pacífico asiático proporciona un nuevo modelo de desarrollo que 
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podria servir de guia a Mex1co en la forrnulac1ón de su actual polihca 

económica. También demuestra con claridad que aunque una economia se 

agregue tardíamente a este con1unto. puede crecer y benef1c1arse de - en vez 

de ser limitada y controlada por - la fortaleza de economías desarrolladas, 

íncluida la de Estados Unidos Esto constituye. por tanto, una nueva 

perspectiva para el futuro de México·. 96 

Nuestro pais, posee el potencial adecuado para sahr adelante. sólo que 

esto imphca un proceso lento que definitivamente hene que ver con Estados 

Unidos y la v1s1ón de conc1enc1a global de la que hablábamos. O sea. que 

además de las mechdas cona-etas que podamos tomar, es preciso. antes que 

nada, contar con el misma compromiso de parte de Estados Unidos, que 

.Japón ha asumido con sus vec.nos asiáticos 

El esquema de los ·gansos voladores· se compone de tres fases de 

reestructuración. En la primera se presentan cond1c1ones de una mano de 

obra abundante, y así la producción se onenta a la industria ligera: textil, 

enseres domésticos. artículos diversos. La mano de obra, no por ser un factor 

en abundancia, se descuida. Al contrario, parte del compromiso de esta 

primera fase es invertir en capital humano. Los NIC's asumieron un 

compromiso de subsidiar la educación. especialmente en aquellas áreas como 

la ingeniería y fas ciencias exactas. De este modo, la mano de obra cambiaría 

- OZAWA. Tcrutomo, ····¡_.~ din.1n11cds de la 11HJustnah.l'.a1..·14111 1..-.1 l.1 ('ucn1:a del Pac11icu como puede 
l\.texico adheTirsc a Ja parvada as1a1ica de- "¡.um"º" "'oladorC"'!I··. C'O H.·1,_,~·u111c·" /·xtrr11.,..o.·.~ J,.• .\l.l:x1co ,.,, ¡,, 
okCOIMJ do: /u.y 111,vt•1m1. Riordan Rudc-lt {comp1lador). Siglo XXI Edi1ur1..•!'>. ,lc,ico. 1•><>1. pp 17.l- J 7~ 



cuah1ahvamente y hasta se 1mpulsaria el aumento de salarios Esto a su vez 

promoveria mejores niveles de vida e mduciria el ahorro. entonces. esta nueva 

mano de obra estaria preparada ya para las nuevas necesidades de la 

segunda fase 

Ahora, mediante la transferencia de tecnologia. las inversiones y el 

comeroo. se ampharian las relaciones con el exterior Se trans1taria de bienes 

intensivos en mano de obra a bienes intensivos en capital. es decir, se 

cambian las ventajas comparativas. Aqui se trasplantan las mdustnas a 

economias con los recursos y la capacidad tecnológica más avanzados 

m.antras se 1ncent1van los contratos de as1stenc1a técnica. financiera y 

credrtK:aa. con objeto de formar y amphar la infraestructura. Así. los recursos 

de la economía lider pennearan a los países que le siguen. a la vez que éstos 

combinan los insumos conjuntos y traspasan las habihdades que vayan 

desarrollando a las economías de los rangos subsecuentes 97 

La dinámica de los ·gansos voladores"' implica que en el interior de cada 

fase se establecen y promueven, ·1as nuevas fuerzas autoimpulsoras· que 

empujan la mejoría de la estructura industnal durante la siguiente fase. Este 

sistema de operación ha tenido mucho éxito en Asia y podría tenerlo en 

México si se incorporara a este esquema, o si creara el suyo propio con 

Estados Unidos y América Latina . 

.,, /húkl'flf. pp l 7~-180 



De acuerdo con Ozawa. México, en su etapa sustitutiva de 

importaciones, no supo aprovechar los avances tecnológicos y el potencial de 

recursos de los Estados Unidos Esto fue, uno de los más graves motivos por 

Jos que dicha estrategia no funcionó Además. esta fase se prolongó más 

tiempo del naces.ano y n1 s1qu1era consolidó un mercado interno fuerte para 

pasar a la siguiente. Por ello, México aún se encuentra al pnnclp10 de la 

primera fase de mdustnahzac1ón y para salir de alli. es necesano un empujón o 

un jalón de quien esté más fuerte que nosotros por ejemplo Estados Unidos o 

Japón. Es deor, estamos en un momento en el que se debe combat1r el 

desempleo, aún con salanos baJOS para que esto. a su vez. repercuta en que 

las familias eduquen a sus hijos Asi. paulatinamente se avanzará hacia la 

•reestructuración uno-. o sea la pnmera fase. en donde, paralelamente, 

deberán instrumentarse Políticas de fomento al desarrollo de los recursos 

humanos, mechante 1ncent1vos para educación, la capacitación y el ahorro 

interno - aumentos salariales. bonos. prestaciones, etc. -

Por fo pronto, el gobierno nacionaf puede encauzar Jas inversiones 

hacia áreas se~as donde más haga falta la inyección de recursos para el 

impulso de infraestructura. Asimismo. debe buscar caminos alfemos para la 

obtención de tecnología. Uno de eflos puede ser el traspaso o absorción de 

aquellas industrias asiáticas que necesitan deshacerse de los segmentos de 

sus industrias química y pesada, principalmente, a fin de concentrarse en 

manufacturas más intensivas en tecnología. 



Finalmente. se sugiere que México promueva la cooperación económica 

conjunta de Estados Unfdos y Japón a fin de obtene,.. los insumos que f'"eqU1ere 

para fortalecer su planta productiva y, entonces si. comenzar a integrarse al 

comercio internacional con exportaciones genuinas 99 

Es evtdente que cuando existe voluntad sistematizada y comprometida, 

si se puede cooperar en beneficio de muchos y no de pocos. De modo que el 

esquema deSCfito nos servirá como una propuesta general para camina,.- hacia 

el progreso, no sók> de la 1ndustna maquiladora sino del país en su totahdad. 

4.2 Del Intercambio desigu•I •1 enriquecimiento mutuo. 

La abismal desigualdad de los intercambios entre Méxtco y Estados 

Unidos, es el producto de una larga historia de subordinación y abusos que 

hemos aceptado y que Estados Unidos ha impuesto. La reahdad actual es 

heredera de esos vicios de poder y, a su vez. va trazando las mismas líneas 

para el futuro, ahora con denominaciones eufemísticas más modemas como el 

TLCAN. 

Para que se dé el cambio sustancial de una denominación satvaJe a una 

interdependencia equitativa, también se requie,.-e modificar las cuestiones 

prácticas de todos los días. Simultáneamente a la introducción de las nuevas 

estrategias de desarrollo interno. deberán instrumentarse medidas que a corto 

- /biJe•. pp 200-204 



y mediano plazos den solución a Jos problemas cotidianos de tas empresas 

maqudadoras. Resulta 1mperat1vo combinar una estrategia que vaya de lo 

general a lo particular, con otra que vaya de lo particular a k> general En esa 

medida, se abrir.a el camino hacia un escenario deseable y factible 

Una vez en marcha lo antenor, será posible fincar una relaceón bilateral 

que de ninguna manera su totahdad no esté dominada por k>s abusos y la 

injusticia. Ya que si se avanza en cuanto a las maquiladoras, habrá un impacto 

en los demás asuntos o problemas de la agenda bilateral Las sofuciones que 

aquí se instrumentandarán pie a la formulación de otras. e incluso contribuirán 

para aminorar dificultades tangibles y latentes 

Los problemas entre México y Estados Unidos, no son unk:ausales, ni 

unilaterales, es decir, que todos tienen antecedentes de corresix>nsabdidad. 

Esto exige encontrar soluciones conjuntas a escala oficial y entre entidades 

paralelas con objetivos comunes como la ecologia. los derechos de la mujer o 

el problema laboral. Las soluciones individuales, en el caso de México, 

demandan el compromiso de asumir una actitud más firme en cuanto a la torna 

de decisiones y el e1erc1cio de la soberanía. sobre todo actualmente, ya que la 

dependencia económica excesiva ha hecho que nuestra autodetenninación 

esté cada vez más al servicio de Jos intereses de la g/obalización. 

Por ende, México debe impulsar un modelo de desarrollo distinto. en el 

que el Estado no de1e tOdo a fas fuerzas del mercado y de los capitales 
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internacionales El Estado debe desempeñar un papel mas eficaz para 

coordinar las venta1as de tener a Estados Unidos como vecino, asi como 

también concretar acciones especificas de me1oram1ento de las actuales 

condiciones de las maqu1ladoras. que hagan más llevadero y digno el tránsito 

hacia un desarrollo real 

De Estados Unidos se espera un cambio general en su polit1ca extenor 

hada México, fundamentalmente en matena comercial y laboral Los 

Trabajadores Unidos de Aménca en las lndustnas de Electnc1dad. Radio y 

Maquinana (United Electrical, Radio & Machme Workers of Amanea). sugieren 

que un TLC genuino tendría las siguientes caracterist1cas· 

·centrarse en el mejoramiento del nivel de vida de los traba1adores 

mexicanos en su conjunto; 

Incluir una •reducción sustancial" de la deuda externa de México; 

Abrir cauce para que México, al igual que Estados Unidos. tome el 

camino de la verdadera competencia, to que supone, en suma, 

invertir más en educación, así como en investigación y desarrollo 

tecnológico·. 99 

Con estos puntos se demuestra que si existen m1c1ativas por cambiar el 

rumbo actual de la relación, con una transformación de fondo. Ya se percibe, 

como una necesidad para el desarrollo y bienestar de los Estados Unidos, el 

- GOSZÁLEZ. S. Luis • . \ft•r1cu ,.,, la t•,u-oto·J.:lll tA• ¡.;,_ .. ,,,..¡,..,. ( ·111.Jo'fi. Si.,.lo XXI. 'tC"ico. l')CJJ. p K7 



1 17 

permitir- que México avance en térmtnos más Justos S1 MéxtCO lograra 

canahzar en desarrollo los recursos que hoy destina al pago de la deuda, 

podría fortalecer su planta productiva y. entonces. se.- partiope real y 

verdadero de la competencia 1nternac1onal de productos y serv1c1as 

Igualmente, s1 nuestro pais tuviera verdadero acceso y oportuntdad de 

desarrollar bienes de capital y alta tecnologia. nos convertiríamos en un 

vinculo más productivo y venta1oso para Estados Unidos 

Con base en ello, los intercambios que resulten serán más equilibrados 

y promoverán un ennquec1m1ento recíproco y un desarrollo de los potenciales 

de ambas naciones. necesano para sobrevivir ante las futuras tendencias de 

las Relaciones lntemacionales 

•.2.1 Bases para una Industria maquiladora justa. 

En este espacio daremos una serie de propuestas ya elaboradas con 

anterioridad por ciertos grupos. así como sugerencias y aportaciones 

personales para aminorar los problemas que hoy padece ta industria 

maquiladora en nuestro país. Todas parten de bases reales y pueden 

concretarse para el bienestar tanto de los trabajadores mexicanos, como de 

las poblaciones en donde se ubican dichas industrias. Asimismo, los 

beneficios tendrían un impacto para toda la sociedad Y. por supuesto, en la 

relación con Estados Unidos. 



, .. 
Ahora. examinemos el contenido de un Código de Conducta llamado 

Normas de conducta para las maqwladoras Éste fue elaborado en 1991 par 

una coalte1ón b1nac1onal mtegrada por ecologistas. mu1e,..es. latinos. etc • y a su 

vez presentado por el AFSC (American Fnends Serv1ce Com1ttee o Comité de 

Servicio de Amigos Amencanos) para ser incorporado a algUn acuerdo como 

el TLC. ' 00 

ªEn cuanto a mecho ambiente se destaca lo s1gu1ente 

Que Sos empresanos cumplan cabalmente con las leyes respectivas 

de México. 

Rendición anual de un informe público sobre el uso y la 

transportación de matenaJes pehgrosos y desperd1CK>s tóxicos. 

Utilización de las más avanzadas tecnologias anticontaminantes. 

Tornar medidas para remediar daños ambientales previos. inciuida 

una justa indemnización para las personas o comunidades. 

afectadas. 

Respecto a salud y seguridad en el trabajo se apunta lo siguiente: 

El establecimiento de comisiones mixtas (empresarios y 

trabajadores) que impulsen y supervisen los avances en este 

asunto; que se emprenda una adecuada capaotación al respecto. 

IOU fbJ.i.knr. p 122 



01fus1ón en español de {etiquetas de matenales. rnformes) Jos 

nesgos que afrontan los traba1adores 

Uso de los materiales más seguros y menos tóxicos. 

D1ser'\o de prograrnas que reduzcan rutinas conducentes a 

accidentes 

lndemnazac1ón a los afectados de acuerdo con los montos legales. 

Instalación de los más adecuados sistemas de ventilación. 

Que se permita la 1nspecc1on penód1ca (al menos cada seis meses) 

de las cond1c1ones sanitarias de la empresa. por par1e de personas 

cal1f"teadas. 

En empleo y nivel de vida se pide 

La erradicación de prácticas d•scrirnmatonas (sea por sexo. edad, 

raza. religión o ideas politicas). 

Ef pago igual, por las mismas labores; un salario justo para todos. lo 

mismo que jamadas razonables y condiciones "decentes' de trabajo. 

El respeto al derecho de formar sindicatos y de emprender 

negociaciones colectivas. 

Que no se utilice el trabajo de ninos, 

La distribución de utilidades de acuerdo con la ley. 

Que se den pasos efectivos para 'la prevención del hostigamiento 

sexual' contra las mujeres 
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También se demanda qu~ los dueflos de las empresas reconozcan sus 

responsab1hdades para con la comunidad en que operan. que se 

comprometan con su desarrollo. a lraves de un 'fondo especial o fideicomiso' 

para me1orar el nivel de v•d.:t de los rrabaJadores proveyendoles de v1v1enda 

digna y del respeto de sus derechos humanos -

De no ser asi. el gobierno mexicano debe de onentar el establec1m1ento 

de las empresas maqu1ladoras hacia areas que sí tengan la infraestructura 

adecuada para evitar problemas de drena1e. contam1nac1ón y v1v1enda 

También es 1usto y benef1ctoso que los dueños de estas empresas 

paguen impuestos ya sea a los gobiernos locales o al gobierno federal o a 

ambos. Este dinero podda destinarse a me1orar las cond1c1ones urbanísticas 

de los sitios en donde se han establecido dichas empresas 

Es elemental que el gobierno de México. respete los derechos de los 

trabajadores. Sólo asi se tendrá la autondad moral requenda para obligar ética 

y legalmente a fas empresanos extran1eros a que también lo hagan. Es decir, 

debemos enseñarte a Estados Unidos el camino de justicia que queremos que 

siga, así como las ventajas que obtendrán al mismo tiempo. 

El empleo que ofrecen fas maqu1Jadoras, no puede tomarse como un fiel 

indicador de una realidad general, puesto que el trabajo que generan no es a 

1"
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escala nacional. Lo único que sucede es que se dan empleos volátiles y 

temporales que pahan el g.-ave problema que representa el desempleo. pero 

que a largo plazo no ocultará el descuido de otras áreas como lo es el sector 

rural. Si, cada vez con más frecuencia, aquellos que entran a traba1ar a una 

planta ensambladora. abandonan sus act1v1dades en el campo con la 

esperanza de encontrar me1ores oportunidades de ingresos_ Esto pone de 

manifiesto otro problema que se refiere al abandono del agro Por lo tanto. es 

imperioso que se enfrente esta s1tuac1ón. que las autondades inyecten 

recursos a las actividades agricolas y detengan este cambio constante de 

labores, que sólo nos lleva a s1tuac1ones de mestab1lldad económica. 

Debemos reconocer que los problemas sociales y económicos han 

llegado a un punto critico en el que es urgente redefinir la estrategia 

económica del Estado mexicano. Para comenzar. debemos anticipamos a los 

inconvenientes que se aproximan y antes de que la robótica erosione la actual 

ventaja comparativa de la mano de obra barata, es preciso calificarta y 

cambiar nuestras ventajas comparativas. gradualmente, con cuidado de no 

caer en un eficientismo enfermizo. En esta perspectiva. hay que precisar el 

papel que le correspondería a las maqudadoras y tener en cuenta que están 

ubicadas dentro de nuestro territorio. Hay que velar por nuestros intereses 

nacionales y no por aquellos de la economía norteamericana o de las 

empresas trasnacionales. 



·Lo menos que un gobierno responsable debiera hacer es que el 
mvers1on1s1a ex1ran1ero respete nueslras leyes y no ac1Ue como si él 
es1uvtera en casa y los ex1ran1eros fuésemos los mexicanos, que su 
mverstón se proyecte hacia donde sea más Ut1I para nuestro pais. 
que sea productiva y no meramente especulallva, que de 
preferencia se haga a plazo medio y largo y contnbuya a una mayor 
estab1hdad, que s1gmftque afluencia neta de recursos y no sólo la 
compra de empresas ya establecidas y menos. todavia. la pérdida 
de fondos. que se proyecte hacia campos en los que. por diversas 
razones. es muy d1fic1I operar para las empresas nacionales. que 
contnbuya a llevar adelante la 1ndustnahzac1ón del país, que sea 
creadora de empleos. sobre todo de nivel medio y alto y que 
incorpore nuevas tecnologías. que fiJe y eleve salanos en razón de 
la product1v1dad del traba10. que dé oportunidad a empresas 
nacaonales para que lo provean de diversos insumos y sean 
eslabones de nuevas cadenas productivas, y que. le.ros de ausp1c1ar 
fugas de capital y mov1m1enlos especulativos de fondos que 
acentúen la 1nestabil1dad monetana y camb1ana e 1nc1dan 
desfavorablemente en la balanza de pagos. ayude a que México 
aumente y d1vers1fique sus exportaciones de bienes y serv1oos y a 
que amplíe y refuerce su mercado interno· 102 

Otro asunto vital. es el de los insumos nacionales Es casi 1mpos1ble 

creer que apenas alcancen el 2 o/o. Aunque se han hecho esfuerzos por 

cambiar esta s1tuac1ón, no se han concretado Lo que si es un hecho es que 

la industria nacional necesita de créditos de la banca comercial y del apoyo 

gubernamental para crecer y sustrturr a los 1nvers1on1stas de opor1urndad. que 

sólo nos atrasan y merTnan con ello nuestra capacidad real de exportación y 

de competJt1v1dad intemac1onal. A este respecto. se sugiere que el porcentaje 

de utilización de companentes nacionales, no sea menor al porcenta1e de 

aquello que las empresas están autorizadas a vender dentro del país. 

ml AGL.11LAR ~1 , Alon'°"o· Su.·n.n r••a/1<J,;,.,J,,-,, ll'U•'H"" ,J..·.'fl..1{1<•\. 11u1'•T•1' ,.""''"'"· Editorial :-.uC°'U"O 
Tiempo. '1e,ico, p ~(J l 
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Hay que tener presente que ta d1námk:a de las maqulladoras varía 

regtonalrnente. po.- tanto, las pnondades no son las mismas para todos los 

estados de la Repúbhca en donde se establecen estas industrias. Igualmente. 

las soluceones que han funcionado para algunos casos, no siempre tienen que 

hacerk> en otros. Sin embargo, no debemos de alejamos de la posibilidad de 

aprender unas industnas de otras y unos estados de otros. Por ejemplo, en 

Matamoros y Reynosa, con oerta regularidad se están llevando a cabo 

eventos para que micro y pequeños fabricantes ofrezcan sus servicios. Estas 

exhibtclones. tendrian mayor eco s1 se h1c1eran en diferentes sedes. Asi, 

empres.anos de diversos puntos del pais podrian hacerse promoción y 

favorecer la integración de un mayor porcenta1e de insumos nacionales en los 

p<oductos que se maquilan todos los días. 

Al ampliar la cuestión del medio ambiente, Luis González Souza 

propone en el marco del TLC: "Impedir que nonnas ecológicas sean 

descalificadas bajo el pretexto de que constituyen barreras (no arancelarias, 

suele decirse) al libre comercio; establecer un órgano de arbitraje trilateral y 

tripartita (gobierno, empresanos y agrupaciones civiles), capaz de dirimir de 

manera eficaz y justa. las controversias resultantes del TLC. en esta materia; 

pennitir que los ciudadanos de cualesquiera de los tres paises pueda 

demandar a una empresa que. operando en uno u otro, viole las dispasiciones 

contra ta contaminación". 103 

1os GONZÁLEZ. S . Luis. ºI'· ,.u .. p 306 
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4.2.2 Aminorando la brecha de asimetrías México-Estados Unidos. 

Con base en lo antenor, debemos reiterar que en la medida en que 

Estados Unidos procure el bienestar económico de Méxfco. estará 

favoreciéndose a si mismo Tarde o temprano. cualquier avance en el 

mejoramiento de la s1tuactón de las maqulladoras. repercutirá en el todo de la 

relación. 

Si los trabajadores mexicanos lograran insertarse en estas 1ndustnas de 

manera organizada. bajo condiciones adecuadas. con regulaaones y 

prestaciones laborales legales y. al mismo hempo, los empresanos fueran 

obligados por las autondades mexicanas a elaborar contratos de trabajo y 

pagar salanos justos y decorosos; entonces si. Jos empleos no serian 

transitorios sino estables. Lo que se traduciria en una ciase trabajadora 

participe del desarrollo de México y. paralelamente. en un relajamiento de ta 

tensión de los problemas bilaterales. 

Así. el presente flujo migratorio hacia Estados Unidos disminuiría, o 

cuando menos se acabaria el pretexto de que las maquiladoras incrementan I~ 

migración. A este fenómeno se le adjudican muchos problemas internos de la 

sociedad norteamericana como el aumento de la delincuencia y del 

pandillerismo, el desempleo y subempleo y la insuficiencia de k>s servicios 

públicos. 



'" 
Estados Unidos es un país muy complejo, con grandes ambiciones y 

prioridades distintas a las de nuestro pais, por eso ha s1do complicado y d1fíctl 

de coincidir y aceptamos. Pero hacemos la vlda 1mpos1ble mutuamente sólo 

impedirá que nos acerquemos a un desarrollo verdadero de cooperación e 

interdependencia equ1tat1va. 

La situación de las maquiladoras, tal como la hemos descnto, 

representa fielmente al tipo de trato entre estos países Una relación abusiva 

que poco a poco irá arrastrando consigo a mas y más sectores de la sociedad 

norteamericana. a menos que se tomen las nendas y se actúe conforme a 

propuestas como las apuntadas en este trabajo 

Hoy las rnaquiladoras son el síntoma de un cáncer que crece por el 

mundo, que se globaliza.. La crisis del capitalismo quiso salvarse con lo que 

parecia el Ultimo barco: la mano de obra barata de los países en vias de 

desarrollo; pero lejos de adiestrar1a, o cuando menos respetarla. la maltrata y 

la desgasta. Por esta razón, se ha despertado la creatividad de los 

intelectuales y de los que padecen directamente los maltratos. 

Mejorar la situación de las maquiladoras obliga a cuestionar las 

excesivas políticas neoliberales, con las complicidades entre empresarios y 

gobierno, con ganancias diarias de 28 millones de dólares, sólo por concepto 

del ahorro en salarios en este sector. •La dinámica económica que atiza el 

neoliberalismo se ha reducido a ser sólo 'efecto perverso' que en una década 



arrojó en Latinoamérica a por lo menos 1 60 millones de personas a la pobreza 

y manttene a 80 millones en la misena ... •. 104 

En suma, llevar adelante propuestas como las anteriores, reduciría la 

brecha de desigualdad entre estos dos paises. Estaríamos caminando hacia 

una relación quazá como la de Estados Unidos con Canadá, que a pesar de los 

roces naturales de la vecindad, se caractenz.a por un trato e intercambio más 

equitativo debido a que sus niveles de desarrollo son menos disparejos. Esto 

favorece la acción de voluntades negociadoras más equilibradas. 

'°"" BARBA, Migud y Ruiz Patricia. .. El ncoliberaliamo, factor de miseria en Uatinoamérica· cr. en 
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L• ~ del .,..._,te t..-..¡o, • i. luz de i. teori• - la 

lnlwidlipetldlttlcill y de la glob81Wlción, nos ha permitido comprender de mejor 

.._.... i.a viaionea de México y Est.-tos Unidos en tomo• las nwqui.-....as. 

~ conobor8do las hipótesis previ8mente -· En prinwr8 

inat8ncla, - f8lificó que, efectivanwnte. existe el maltnato, la ~xplol8Ci6n 

y el mbuao directo e indirecto • la mano de obra mexicana, tanto por los 

~ extntnjeros, fu-nt81mente nort8americanos, como por .. s 

~..--S. Lo que• au vez, refleja el Incumplimiento de ....-trma 

l8gial8cionea )/ .. dev•slador delarioro del medio 81T1bienl8. 

En ._undo lugar, se constató que las mmquiladoraa responden • .. 

urgencill cmpitalista por IMlciar ....,..._s COlfoplacistas tanto por perta de 

E.- Unidos como por parte de México. En otnas ~. la nuevm 

diviaión in-.-...i del t.-.blljo h8 empujado a que los paises m6s poc1ara9os 

del mundo como Estados Unidos, bu_..,, ma,_.s -....- y m6s 

-=tlv- s-r- ,,,.,.._,. sus gmnmnci8s y predominio eco116mic:o y se wns-ren 
.._..__.,_,, .. en que "el fin justifica los medios". Mi9ntnts los peises en 

vi- de -rrollo. como México, se ven oblig8doa a •sumirse como el 

..iab6n menos Clllificado del proceeo que hará m6s ricos a los ricos. 

&ct/lstor.P'ttttl:ldco, D f. jue'lo'es 1 J de febrero de 1997, Sección A. p 
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Contradictoriamente, tos métodos y las estrategias capitalistas y 

traanacionales que se han escogido para salir de la cnsis, nos están enfilando 

a otros peltgros aún més serios y delicados COtTio es et ensanchamtento de la 

brecha Norte-Sur. Por ende, si se es consecuente con la esencia de la teoria 

de la globalización y de la mterdependenc&a, es lógico pensar que el mal, así 

como el bien. tenderá a extenderse y propagarse por todo el orbe sin distinguir 

a ricoG, ni a pobres. 

Es un dato primario de observación la imperiosa necesidad y posibilidad 

de mocfificar estos términos a fin de reducir los desequilibrios y generar 

beneficios unilaterales y bilaterales. Se debe elaborar una estrategia de 

desarrollo alternativa, que incorpore nuevas connotaciones relacionadas como 

el bienestar de las mayorías, el respeto a los derechos humanos y una 

conciencia de compromiso global en y entre los actores de la escena mundial -

Estados. empresas trasnacianales, individuos. etcétera -. 

Conciuimos, evidentemente. que la interdependencia en la que 

cooperan estos paises es asimétrica: •México depende más de los Estados 

Unidos que al revés. La asimetria es evidente en la industria maquiladora tal 

corno está organizada hoy en día. no sólo entre las COf'Tlunidacles y los 

trabajadores mexk:anos de ambas fronteras, pero también entre las 

necesidades del capital trasnacional y Las necesidades desaf'Tollistas de la 

frontera norte. [ ... ] En donde estas necesidades no se han satisfecho, 



, .. 
dificilmente la industria maquiladora satisfacerá las necesidades desarrollistas 

de México en su conjunto•. tos. 

AJ necesitar más a Estados Unidas que viceversa, es menester. de 

nuestro lado. una capacidad negociadora muy hábil para sacar el mayor 

provecho de esta ineludible relación. Es esencial anteponer nuestra soberania 

en cuanto a la manera de asimilar los procesos mundiales como la 

gk>baliz.ación. Y, del lado norteamericano. se precisa una actitud abierta para 

orientar y guiar. acorde con el deber que implica ser hegemón. 

Observamos que la industria maquiladora tiene su base en las ventajas 

comparativas como mano de obra barata y abundante. asi como cercanía al 

mercado norteamericano que impjtca bajos costos de transportación. energía, 

sueto y otros servicios. Advertimos que su aumento acelerado está 

hondamente ligado a las crisis económicas y a las devaluaciones del peso, lo 

que hace aún más rentables los bajos salarios en relación con el pOOer del 

dólar. 

Se detectó que dicha industria es heterogénea en cuanto al género y 

edad de Ja fuerza productiva. al tipo de manufacturas, la ubjcación y 

distribución de éstas, al número de empleados y al número de 

establecimientos; y, homogénea, en bajos salarios. deterioro e impacto 

ambiental, maltrato laboral y menoscabo del desarrollo. Estas cuestiones 

1e1' SKLAIR. Lcsfie, <.1p. c:11., p :?2Q 
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extgen nuestra atenoón y preocupación ya que llenen que ver con nuestra 

soberania, dignidad, futuro y medio ambtente. 

Las soluciones demandan hacer de la industria maquiladora un sector 

más fuerte e independiente. menos vulnerable a las recesiones y decisiones 

norteamericanas. Puede representar un cambio paradigmático. en el que se 

homogeneicen los signrficados de conceptos como la cooperación simétrica y 

la equidad. Cooperar es ineludible. hay que aprender a hacerlo dentro de un 

contexto en el que la globahzación integre y no separe. Es una tarea d1fíc1I. 

que nos impulsa a ser creativos para proponer y recordar lo que ya se ha 

dtcho con acierto po< otras personas. igualmente dec1dtdas a contnbuir 

activamente para que se dé este cambio hacia la conciencia gtobal. 

Es necesario atreverse a pensar y. más que nada, atreverse a hacer, ya 

que el caso de los •gansos voladores· ilustra que sí es posible promover la 

cooperación y el esfuerzo conjuntos para lograr soluciones a problemas 

comunes con beneficios recíprocos. De lo contrario, se incrementaría la 

prestón politica contra México en diversos asuntos como en el de la 

contaminación transfronteriza. 

Desgraciadamente para nosotros. el gobierno nacional no ha sabido 

cumplir su palabra en cuanto a los objetivos del PIF. Su proceder, ·más 

papista que el papa• nos ha conducido a círculos viciosos de atraso y 

sutx:>rdinación no nada más respecto a Estados Unjdos; sino en relación a los 



capitales trasnactonales. que hoy por hoy son los nuevos soberanos en las 

relaciones intemac1onales Para corroborar esta reflexión veamos las 

siguientes palabras del actual presidente de la República. Ernesto Zedilla 

Ponce de León 

• 'El gran dinamismo de esta industria maqu1ladora se ha reflejado en 

sus exportaciones que. entre enero y agosto de este ario. ascendieron a 

23.265 millones de dólares. casi el 40 °/o de las exportaciones totales 

nacionales; así esta 1ndustna ha estado contribuyendo claramente en la 

recuperaoón de nuestra economía·. señaló el presidente en la ceremonia de 

clausura del XXIII Convención Nacional de la lndustna Maqu1ladora de 

Exportación·. 105 

Mientras el mismo presidente considere a lo que se produce en las 

maquiladoras como exportaciones reales para el país, seguiremos 

obstaculizando nuestro desarrollo y permaneceremos en calidad económica de 

tercera. No podemos ser cómplices y disfrazar las Cifras reales con cifras 

ficticias. Hemos constatado que las maqu1ladoras son un servicio y que no 

pueden contabilizarse dentro de la balanza comercial de importaciones y 

exportaciones nacionales. 

Por tanto, parece ser que hasta que no se acepte oficialmente que 

existen graves problemas de atraso derivados de la industria maquitadora, 



d1ficdmente se procederá a elaborar un plan de polit1ca mdustnal destinado a 

promover la transferencia de tecnología. a regular el porcenta1e de insumos 

naaonales y a darte a •as maqurladoras nacionales otro status dentro de la 

nueva división internacional del traba10 

Para salir de ta actual crisis de la globah.zac1ón. del atraso y la 

sobreexplotación, es indispensable democratizar las relaciones de las partes 

que conforYnan al sistema-mundo. ¿Cómo? Mediante acciones concretas 

diset\adas espec.ificamente para cada contexto En el caso que nos ocupa. ya 

hemos desglosado, en el Ultimo capitulo. una estrategJB que va de lo general a 

lo particular y de lo partrcular a lo general a fin de aminorar los problemas que 

hoy padece el sector maquilador y mejomr la relae1ón México-Estados Unidos 

en su conjunto. 

Esta estrategia toma en cuenta las drferencias económicas entre ambos 

paises. asf como tambfén las venta1as que ofrece la interdependencia como 

campo de negociación y acercamiento hacia escenarios de beneficios 

recíprocos y más equitativos. Hay que aceptar que los problemas domésticos 

tienen un impacto en el tOdo; aislarlos en visiones limitadas nos alejará de los 

beneficios que podamos haUar en caminos alternos. 

Mientras el mundo padece la continua homogeneización de la 

aobeexplotación, el desempleo, el deterioro del medio ambiente, el abuso de 

•~ .l\fUÑOZ, Fabi&n. -c..-ecen empleos y C"'(ponacioncs en maquiladoru ... r:n Rc:furma. MC"'<.ico. O F. 
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los derechos humanos. etcétera. Nos damos cuenta de que el estatismo puro 

ha fallado y que el neoliberalisino elitista tamJX>CQ ha resultado. Por lo tanto, 

es hora de demostrar la urgente necesidad y la posibilidad real de dar con 

soluciones de alcance auténticamente global. 

sibedo 26 de octubre de 1996. p. JA 
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