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INTRODUCCION 

La elnboración de este trabajo tiene como enfoQue pr1nc1~al 

el mostrar al inversionista mexicano >' exti~anjero las f'órmulae 

con las que puede operar. Este estudio se lleYd acabo en base a 

la investigación documental. 

Las tendencias QUA manif'iesta el proceso de 

industrialización de los ~aioes ovan~adoo 1 han fomentado la 

división internacional de! trabajo, eeceneialmente a travé8 de le 

~roduc~ión com~9rtid~ entre naciones por medio de loe si~uientes 

cr!tor1os: albergue, coinversión, eubcontratación o maQUila. 

El proteccionismo v la creciente competencin en el comercio 

internacional, han propiciado la reub1cac16n de procesos 

industriales >' de plantas completas de paf ses industriales a loa 

que 30 encuentran en V!bs de deearrollo, con el e1n de &batir 

costos >' as! pode1• en.rrentar al met•cado doméstico v extra.nje1•0. 

En la desarticulación de procesos ind11etria1ea no a61o se 

busca la reducción de los costos de la mano de obra, sino también 

de inrraestructut•a, transporte, servicios ptlblicos e insumos Y 

partea: i~ualmen te ea t1111ulos t1scalea :.- Ct"ed1 tici os: rue1•za.s de 

trabajo no disponibles en el pa1s de ori~cn ~ la facilidad de 

o.cceso a los merc.gdos en algunas cJ.rcunstancias de forma 

preferencial. 

Otro aspecto que impulsó lA die~re~ación de Pt•ocesos 

industriales, se relaciona con la mavor concentración de la 

producciórt el come1~cto en loa empresariales 

t rasnac 1 anales, Los cuales, por su naturaleza, tienen una ampl !a 



gama. de opciones pora ls. loca1izaci6n rent11nlo de sue tittocesos 

productivos 

flox!bilidad 

on diversas Areaa ~eo~r!ficee del mundo. 

rede e 

Su 

de operac16n. dominio sobre lea 

abastecimiento v comercializaci6n ae loe bienes, aunat1o la 

racil1dad de acceeo al crédito ~ servicios bancarios, les da 

ma)'ores oportunidades para abatir coatos y competir con una mayor 

ventaja en el mercado internacional, 

En México la crisis económica que ha afecte6o &1 paie en loe 

dltimoe anoe. t~ajo conai~o serios oroblem&e. La eec&ea 1nvers16n 

extranjera, e:l desempleo, la deainve~ei&n produc~iva 1 el 

estancamiento en la producción, ln con'tr-acción de la demanda y 

ante la necesidad imperiosa de la industria nacional de aceleraP 

la entrada a loe mercados extranjeros v de lograr esto al menor 

coato v tiempo posibie, la producc16n compartida vino a ser una 

de las reepuestae a estos Problemas e imP11c6 la aohrevivencia 

para mucha.a t>irmas ll para otras su consolidsc16n y expanai6n Oe 

operaciones. 

En el pr~mer capitulo se trata de dar un breve resumen de la 

terma en que se ha desarrollado la inversión extranjeros en México 

as1 como un mer-co ~eneral de loa foróe internacionales a lóe Que 

México pertenece. 

En el capitulo rtoe ae hanla sobre cual ha atdo la evoiuci6n 

hist6rica de ln p~oducci6n compa~tida en el mundo ~ en México 

pa~h as! comp~endev mAe f!cilmente eu desavrollo en el oaie. 

En la tercera parte se habla en terma eapeci~ica de laa 

opciones disponibles que existen pa~a ractlita~ a los 

inversionistas nacionales y e.xtran.jei.~oe su entrada o la industria 

mA.qu!ladot>a (albergue, coinver-e16n, maQu.iladoroa, 



subcontratacidn). 

En el capitulo cuatro se pre~enae car a conoce~ los 

spo~oa financieros que se otorKan a la industria maQuiladora con 

la finalidad de promoverla ~ fomentar eu desarroi10. 

Las alternativas de loe mercados de producción compartida 

son infinitas. La participación de einpreaas extt•anjer&e v 

nacionales en 1as actividades de producción compartida se traduce 

en beneficios concretos tales como: Keneracidn de emoleo, 

obtención ae divieae, fortaiecimiento t~cno16~ico del sector 

manut'acturer-o, establecimiento de lazos inter-1nduatrialee, 

saneamiento de ia ba1anza comorciai. etc. 

México a través de la p~oducc16n compartida ea convierte en 

elemento c1ave en el proceso de slobalizaaión de la induet~ia de 

las naciones desarrolladas v a su vez representa un factor b6a1co 

para internacional!2ar eficientemente la econom!a meK1cana. 



C A P I T U L O 

A N T E C E O E N T E S 

1,1 INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 

Uno de loe cap!tuloa mAe controvertidos de la nietoria 

económica y politica de M~xico es el papel que ha ju~ado la 

inversión extranjera. Se emiten opiniones que van desde la 

censura total hasta el otrecimiento sin reserva del aparato 

productivo la administración forAnea. Esta controversia 

puede conciliarse al considerar la problemAtica del pa!s y la 

necesidad de consolidar el crecimiento de la economía Que 

requiere entre otroe factores. ampliar v ~enerar actividades 

económi~aa ante la incorporación de casi 800 1 000 individuos por 

ano al mercado de trabajo. 

Por otr~ parte, es un hecho en la historia nacional la 

insuficiencia del ahorro privado interno, el cual ha debido ser 

comp1ementado con 1a participación del sector p6b1ico, e1 

rinanciamiento eKterno v la inversión extranjera. En la 

actualidad. el deaempeno que puede v debe tener el capital 

rorAneo en el impulso de la economia ea uno de los mAs 

comentados. Siendo un pa!s que ha atravesado por varias etapas de 

desarrollo, v aubdeaarrollo. M6Kico tiene una larsa historia como 

anfitrión de la inversión extranjera directa e indirecta de 

capitales provenientes ~eneralmente de paises industrializados, 

Durante el presente si~lo. v particularmente durante las dltimas 

dócedae el ~obierno mexicano ha adoptado medidas positivas 



diseñadas pera re~ular las diferentes rormao y Areau de la 

1nvers16n extranjera en el territorio mexicano. 

Para eroctos da esta tosta ~ sc~~n el articulo 2Q de 16 Ley 

parn Promover la Invere16n Mexicana y Rei:ular- la tnv~rs16n 

Extranjera, se considera como inversión extranjera la Que se 

lleve acabo pori 

"I Personas morales extranjeras; 

I t Personas fi e ice.e ex1:1•anj ere.e: 

III Unidados económicas extranjeras sin personalidad juridica, y 

IV Empresas mexicanas en las que participe mevoritariamente 

capital extranjero las que los extranjeros tengan, 

por cualquier titulo, la facultad de determinar el manejo de las 

empresas." ( l ) 

En relación a la evoluc16n de la inversión extranjera en 

México, daremos algunos antecedentes &:enerales del pasado que 

servirAn de rr..arco ¡:loba.!. 

En el Mt'!:<ic0 .!nctcpendiente, en la mine ria " comercio se 

dieron las p1~imeras inversionea extranj eraa. InmiliCrantea 

t'ranceses t'Undaron tiendas " almo.cenes en donde se vend!o. ropa, 

textiles Y mercancfas de u1~r6mar. 

En lo. n:lner!a se eatablccie1•on, en el liCObierno de Guo.dalu,.e 

Victoria, inversiones proceden~es dQ !11gloterra destinadas 

fundar la Co":~díl{a Unida de 1~9 Minaa d~ MéKico y la Compaft!& 

Anglo-Maxicaqu otendo estas la primflra incursión de capital 

o~~ranjero en oata industria. 

1. 1. l LIBE::ü\LISMO DE BENITO JUAREZ 



Durante el ~obierno de Benito Ju~rez crearon lae 

condiciones sobre las que ingresar!a el capitol extranjero, 

Se concedió Estados Unidoa el derecho Derpetuo sobre el Itsmo 

do Tehuantepec en el 1'ratado Mac-Lane Ocampo. 

Para el ano de 1870 Francia e In~latcrra las 6n!cae 

potencias mundiales que oxpo~taban capital a M6xico, adn cuando 

cre!an Que las ¡ierspec'tivas de México como c6..ntpo de 1nvers16n no 

eran del todo prometedoras, pues México o~a el mercado natural 

para los Estados Unidos. 

A mediados del siglo diecinuave aur~c la ClAuaula Calvo Que 

impedia las intervenciones que usaban como excusa los danos 

causados a los intereues privados de los ciudadanos de la nación 

que llevaba acabo la intervención. Esta clAusula se incor~orb 

posteriormente al articulo 27 de la Constitución de 1917. 

1.1.2 EL REGIMEN PORFIRISTA ( 1876-1910) 

En lao postrimerias del si~lo XIX y principios del XX el 

capital internacional se desarrolla con rapidez, el capital 

monopolista pasa al primer plano y la c1~eciente necesidad de 

insumos y marcados provoca que sobro todo In~laterra Y Estados 

Unidos, y en menor escslu Alemania y Francia, promuevan 

activamente la exportación de capital, 

A partir de 1880 la inveroió-n extranjera en México cobro. 

gr~n tmportsn~!A. 

Existia una 1ma.2;en ne~ativu t1&.c:ia Mé>llco por pa1~tc de Dalses 

Europeos, por lo que Porf'iric D1u::. ee propuno ci;.mbin1~ 



impresión al tomar el poder. Para lo~rarlo solo habi& un mé~odo 

Probado do mucha eficiencia, la fuerza, Al lo~rarso la 

estabilidad politice y social se pusieron los pilo~e~ DSra 

alcahzar el dooarrollo económico. 

Ante la iniciativa presidencial de fortalecer una clase 

empresarial nacional, Porririo Diez se dio cuenta de QUe la 

formación interna de caDital e~a casi nula puesto Que los 

capitalistas nacionales ten!an una a~titud conrormiata 1 temerosa 

~ una alta aversión al ries~o. En vista de esto la unica opci6n 

para aumentar la riQuoza nacional, comunicar al pafe y dotarlo de 

las obras ~ servicios p~blicoa indiaPensablea fue necesario 

promover la inve1·sión del cap! tal e><trtanjero pe1"0 en f'orr.ia 

diversificada para lo cual despertó una riv&lidad entre Eetadcs 

Unidos y algunos paises Europeos con el fin de obtener ventajas 

para México y no hacer caer a la nación un solo bando, 

obligando en ocaoionos a q1..ie inversiones mexicanas participaran 

con las extranjeras, 

Los temores que ten!an loe inversionistas extranjeros debido 

al medio si¡;lo de desorden v revolución del p&.is, fueron diluidos 

zrac!as a las medidas gubernamentales adoptadas que permitieron 

la expans16n de1 capital extranjero, Primordialmen~e en tres 

sectores t.ln.,1c.H.>: bancos, !'orrocarriles v miner!a. Lo que tiuede 

ser obsez·v~1o en el cuadro 1, el cual rovola la importancia 

relativa de las diversas actividades de la época, con la 

excepción notable de la a~riculturg, en donde parte importante 

era llova~a acabo por grandes haciendas. 



CUADRO NO. 1 
PARTICIPACION EXTRANJERA POR ACTIVIDAD 

( 1900-1905 ) 

ACTIVIDAD NUMERO DE 
EMPLEADOS 

Ferrocarriies 10 

Bancos 52 

Mineria 31 

Induatria 32 

Electricidad lú 

Petróleo 3 

A~ricultura 16 

Comercio 

Otras 

TOTAL 170 

CAPITAL 
( MILLONES DE 

PESOS ) 

665 

286.4 

281 

109 

109 

97 

69 

26 

8 

1650.4 

PORCENTAJE EN EL 
CAPITAL TOTAL DE 

LA ACTIVIDAD 

uo.3 

17. 2 

17.1 

6.6 

6.6 

5.9 

4.2 

1. 6 

0.5 

100.0 

Fuento1 The Mex!can Year Book, 1912 de Historia Moderna de México 
Daniel Costo Ville¡¡as. 

Mientras Estados Unidas, In¡¡laterra -::,.· Francia iniciaron su 

penetración, el incipiente emoresario m~xicano se deeplaz6 al 

a~ro en las haciendas. 

En el gobierno de Porfirio D.taz la inversión Que mayor 

~onstancia y volumen tuvo fuo la proveniente de los Estados 

Unidos. 

Loa hechos l'evelan que durante este ré¡¡!men se sentaron las 

basao de una paz que perduró por tves d6cadas Y se dcspertb la 

confianza en los inversionistas extranjeros: la Secretaria de 

Hacienda corrigió anti2uoc viciooi fue promul~ada la Ley del 



Impuesto Sobre la Renta; se equ1libr6 el presupuesto nacional: se 

dio ~ran impulao a la cultura v educación: se lo~ró conectar lee 

rog1one9 del pa1a mediante el establecimiento de une 

infraestructura bAsica en matev!a de transporte interno. Se 

manejó un eaQuema de Dromoción de exportaciones, capitalizando la 

dem~nda mundial de loe productos regionales y se delineó el 

inicio del desarrollo impulsando a una clase media productora v 

estableciendo las begee para la industria nacional moderna en 

Kran escala, 

1.1.3 PERIODO DE 1910 A 1970 

El movimiento revolucionario de 1910 v sus consi~uientos 

secuelas impidieron a México promoverse industrialmente en la 

Primera Guerra Mundial. 

En la Constitución de 1917 se introdujo la ficura de la 

intervonción ex~vanJera en su articulo 33. Dicho articulo impuso 

t~estricciones entre las que cabe destacar la facultad del podei• 

ejecutivo de expulsar del paie a cualQuier extranjero Que ee 

juzgue inconveniente. As! mismo, en el articulo 27, se ampli6 la 

redefinición de la propiedad privada. se eatableci6 a la nac16n 

como dnica rropietaria del petr6leo v de loe mine~alee: teniendo 

como antc~adon~d de esto, la eKpedición en el ano de 1901 de ln 

primera Loy Petrolera, que facultaba al gobierno federal para 

otorgar concesiones las empresas extranjeras que desearan 

establccflrso en territorio mexicano. Esta Postura fue ratificada 

con la promulgación lle la LeY de Pet1•6leo Reclamenta.t•:f a del 

articulo 27 Constitucional. Sin CMbarco los problemas ocaaionados 



Por esta Ley hicieron que se diera marcha atr&\s por medio del 

decreto de 1928. 

Los rubros que distin&:uieron al periodo comprendido entre 

1920 Y 1940 on relación a inversión extranjera ~ueron el petr6leo 

~ la ener~!a eléctrica. La principal fuente de capital extranjero 

fue Estados Unidos, desplazando as! a las potencias Europeas. 

La fi~ura del empresario mexicano comienza a adquirir 

importancia al finalizar la dócada de ioe veinte, con lo que an 

1931 se constituven C&\marao v con~ederocjones. 

En el ¡:obierno de CAI'dcnaa tuvieron iu2a1~ varios hechos 

importantes en la vida eco11ómica v ~olitica del pais: la reforma 

a¡:raria: la nacionalización de los terrocarriles: la constituc16n 

de &:ranjas colectivas; la avanzada le&:ielación obrera, su 

aplicación v la exprop1aci6n ~etroléra. 

En loa anos 20 v 30 se consolidaron las bases Para el 

proceso de industrializaci6n en el cual no hBY una intervenci6n 

importante de inversión extranjera directa. La crisis de 1929 Y 

la depresión que le si~u16 provocaron uno caida en la demanda, la 

producción, los precios v el comercio exterior, aai como una 

paralización en el movimiento internacional del capital. En la 

década de los 30 se define la reeponaabilidad del oetado en la 

economia nacional -servicio p~blico y bienestar del pueblo- ael 

c~~o los del eector privado. 

En 193U la in~luencia de monopolios extranjeros aobre la 

econom!a eue muy euerte. En el ano de 1935 los monopolios 

norteamericanos v europeos alcanzaron un valor de 3,900 millones 

de pesos mientras el Producto Nacional Bruto era de U,500 

millones de pesos. Sin embargo debido a la pol!t!ca nac1onal18ta 

7 



extendida a la propiedad agrariu ~ a la. riqueza petrolera, en el 

régimen de CAI'dena.a, 

dt~a~ta en un 42~. 

ve reducida la invera16n extr6njera 

Hacia 1935 la economie mexicana empez6 a deae.1•rcl 1 a.i.·~e l' 

sob~e todo sufrió profunaoe cambios. 

LA eta.pa de 1937 a 1956 es considerada. de rApiclo cr>ecimiento 

impulsado pot' le. agricultura, la producción real <1e bienes '::! 

servicios tuvo una tasa de crecimiento de aproximadamente el 6~. 

México fue cepa.e: de apt•ovechal" las vente.;jas que la Se¡t:unda Guerra 

Mundial o~reció a los palees subdeearrollados. ?ara ello el 

aobierno otopgó a:,o"uda. y e.Do~o al sector privado con el fin ae 

establecer ~ tortale~er al sector industrial y recuperar la 

confianza por parte de los empresarias nacionales. 

De 19UO a 1946 la Se~unda Guerra Mundial, impidió que la 

inversión extt•anjera viniera a México en vol.limenes importantes. 

Sin embargo se ~10 un elujo do CGP1tsl Que buscaba prote~eroe, ~ 

qUP. al fine.llZ!lt' el eontlicto mundial reg-resaron a su pala de 

origen s~ectando ae! a la balanza ele pa~os po~ lo Que tue 

necesario devaluar la moneda en 1948. 

En el Diario Oficial dai 29 de junio de 1944 ee dictaron 

restriccionc~ para el in~reeo de capital eKtranjero. Y a~n cuando 

estas roetrlc~·~rmos estaban condicionadas a la suspensión de l.as 

Garant!aa !t11:1ividuales pori la ~uerrie, al aci• levanta<1as eetae a 

~r~vés del decreto de 1945, dichss reatricciones no perdieron su 

validez. 

La invers16n extrenje~a di~r.cta en el periodo de le 

postguerra empieza a fluir nuevamente hacia nuestro ps!e, pero lo 



hace en un nuevo escenario económico ~ politice internacional, 

porque se han producido ~a, sensibles oamb!os en le división 

internacional del trabajo. Se ot•ientó {ll'imord!almente las 

plantas de ensamblado ~, procesado, ~ por lo mismo sólo 

pvesentaban subsidiarias de grandeB empresas norteamericanas, 

que Principalmente se dedicabun a la fsse tinnl de un proceso 

productivo con maquinaria v activos que tambien proven!an del 

exterior, po~ lo que era dificil que este tipo de 

industrialización aportara en forma eticiente la inte~rac16n de 

una industrie verdaderamente nacional. 

La política en cuanto a la inversión extranjera se~Uida en 

el gobierno de Mi~Uel AlemAn (1906-1952) tue una pl'olon~ac16n ~ 

amplificación de la politice de Avi1a carnacho, con la dif'eI>encia 

de que presentó en tol'ma mAa abierta el problema de la invera16n 

extranjera. Este amb.1ente favorable a la inversión extranjel'a, 

junto con la ampliación de obras de infraestructura econ6mica 

llevada a limites sin precedentes, racil!daQes fisca1ee v 

proteccionismo, despertaron la conFianza entre los inversonistas 

extranjeros, quienes incrementaron en forma importante cuc 

inversiones en México, principalmente en manufacturas, pues va 

desd~ 1950 la industria fue objeto de creciente interéa 

absorbiendo el 26.lS de la inversión extranjeva directa, 

En 195~ se dio una etapa de restricción econ6mic& que motiv6 

la devaluación del peso. E1 presidente en turno, Adolfo Ruiz 

Cortines, mostró una actitud cautelosa t1acia la inverei6n 

extranjera directa. Sin embargo ante la desfavorable posición de 

la balanza de pagos, se vio obligado a mostrarse máe cordial·con 

ella, con lo que el monto de esta inversió1l dur&tl~e au mandato 



tuvo un incremonto de 47X. 

Para equ111brar la apertura dada a la afluencia de capitales 

extranjeros a México, el gobierno promulgó una serie de leves Que 

por un lado la rea:ulaban v por el otro la estimulaban, tales como 

la relativa a la Protección a las industrias nuevas v necesarias 

que procuraban la coinversión de capitales extranjeros con 

capitales nacionales, 

De acuerdo a datos del Banco de México, la inveroibn 

extranjera aumento de 282á a 11491 millones de pesos entre 1946 Y 

1956. En esta etapa produjo un cambio fundamental en la 

estructut>a de la inversión extranjera pasando a pr-ime1• sitio las 

manufacturas, ae~uida de la mineria y fundición, los ser-vicioo 

póblicos. el comercio y en óltimo sitio el petrbleo. 

La administración de Lopez Mateas se esrorz6 en adquirir> 

empresas con grandes intor-esos extranjeros ~ on fortalecer las 

medidac de c:ontl•ol establecidas en el r6¡:imen anterior, 

principalmente a través de la politica f1acal promoviendo la 

coparticipación de cap1~al nacional m&l'oritario por medio de la 

institución de rc~imencs riscales diecrim1nator-ios, aei como el 

aceleramiento de la sustitución de .1.mportacionea. 

En su régimen se "nacionalizó" la industria eléctrioa del 

pa1s, En relac16n a le. mine1•ia. esta actividad comenzó a declinar 

después de la SeKunda Guerra Mundial tanto por la situación del 

mercado internacional como por el incromento de impuestos Que le 

afectaban. Para reactivar dicha actividad la solución que se 

encontró fue tambien la ''nacionalización'' como consecuencia de la 

aparición, en el Diario Oticial del 5 de tebrero de 1961, de la 
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Lev Reglamentaria del articulo 27 Constitucion&.l en matel"ia de 

explotación V apvovechamiento de recuveos minerales v se modific6 

la Lev de Impuestos v Fomento a la Minor!u. 

Durante 1965-1971, sexenio correspondiente a Dtaz Ordaz, se 

dio un ~ran apoyo a la polttica de sustitución de importaciones 

impulsando as! la induetrial1zac16n. con lo Que se lo~r6 una 

actividad de razonable din&mica económica. La invi?rf!16n 

extranjeva directa avanzó en la eXplorac16n de nuevos aectoreo, 

dejando a un lado aquellos que formaban su acción tradicional. 

Después de 1965 1 el crecimiento industrial de México mantuvo 

un menor ritmo; el comienzo de los anos 70 se caracteriz6 por 

perlados d~ relativo estancamiento, ae~uidoe de bt•evee periodos 

de au~e. 

1.1.4 PERIODO POSTERIOR DE 1971 A 1982 

La escasa actividad económica que se presentó a r!n&lca de 

1970 ae reactivó entre 1972 y 1974 dentro de la admin1straci6n de 

Lula Echeverr! a por la implementación la pollt1C&. 

expansionista de la inversión p6blica. 

Esta pol!tica junto con el "estilo personal" de 11tobernar 

fu~ron factoro3 defi11itivamente condtcionantes de las relaciones 

entre el Estado v la iniciativa privada nocional Y extranjera. 

La inversión extranjera directa tuvo un lento crecimiento 

entre 1970 y 1972: se elevó relativrunente rApido en loe dos anos 

siguientes v cavó de 1974 a 1976 debido a la expedición ~e la 

Lev para Promover la Inversión Mexicana y Re~ular la lnvers16n 

Extranjera LIE ) en el ano de 1973. Esta ley so acompana 
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paralelamente con la de Transferencia de Tecnolo~ia y tres anos 

después con la Ley de Patentes v Marcas que junto con las 

disposiciones fiscales y aduaneras, son los instrumentos que en 

nueotro pa!e re~ulan la permanencia de ca~iteles extranjeros, su 

repatriación, el envio de loa frutos, utilidades, intereses, 

honorarios, re~altas y sueldos. 

La LIE es el ordenamiento por excelencia en relación el 

régimen juridico de la invere16n extranjera en México, Su 

prop6eito y la raz6n misma de su existencia, es la de promover la 

inversión mexicana y reeular la invers16n extranjera. Delimita en 

forma clara los sectores y las condiciones en que es aceptada la 

inversión extranjera, TAcitamente establece que México acepta 

aquella inversión extranjera diopuesta a asociarse en forma 

minoritaria con el capital mexicano de tal forma que complemente 

el ahorro nacional y no venga a deapla:nr a rmpresas nacionales 

que operan entisfactorinmento. Buscn filtrar, rnra estimular la 

1nverst6n mcxican~. la ceptac16n cte capital extranjero por medio 

de un anAliaio del comportamiento de la 1nvers16n mexicana y de 

la invere16n extranjera m~ar:tta1•ie a.e! como reservando para el 

Estado ~ la 1nvero16n de ori~en nacional el desarrollo de ciertas 

actividades consideradas como estraté~icas. 

La lr~ de Transferencia de Tecnalogia de 1972 permitía 

estudiar los cuntrstos desde al punto de vista ocon6mico y 

tecnol6~1co con la finalidad de auprimir c1Ausu1aa comerciales 

roatrictivas y que el precio pa~ado por la tecnología se calcula 

en proporción de loe beneficios que se obtienen con ello, 

~onsigu!ondo con esto la disminución de ou impac~o ne~ativo en la 

balanza de pagos del pa!s. 
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Otra de las causas que provoc6 el decremento de la invers16n 

extranjera directa entre 197U y 1976 fuo el receso que sufrió la 

economia norteamericana y de otros paises induatrializadoa en 

1974-1975 Y que México resintió especialmente en 1976-1977. 

A finales de 1974 se comenzó a manifeetO.t' el debilitamiento 

de la actividad económica que desbordó en la crisis en 1976. cuyo 

punto critico fue la devaluación en eoe mismo ano. 

En el periodo de ~obierno de José Lopez Portillo 1976 

1982 ) • la politice econ6mica se bae6 unicamentc en las 

exportaciones del petróleo, Al finalizar el ano de 1982 México 

viv16 una crisis de macnitud sin precedentes. La deuda eKterna 

era del orden de mAs de ochenta mil millones de dólares y el peso 

se devaluó en m!s del 200~. La tasa de desempleo se duplic6 ~ la 

inflación alcanzó niveles de alrededor del 100~. 

Entre 1978 y 1981 se tienen altas tasas de crecimiento de la 

economia mexicana, ael comercio ~ el movimiento internacional de 

capitales. Sin embar~o la inversión extranjera que aumenta con 

mAe velocidad es la inairecta, es aeciri financiamientos, 

otor~smiento de aslst~nciA tbenica y del otorgamiento del 

derecho para utlli~ar ~ eKplotar nombree comerciales, procesos 

industriales ~ patentes, 

A lo lar~o de la década de 1970 a 1980 el crecimiAnto de la 

inversión extranjera directa en rnanufacturae tuvo un ritmo m&Yor 

que el de la economia en ~encral con un 21,US anual. En 1981 ~ 

1982 comienza a decrecer hasta un nivel inferior a los doscientos 

millones de d6lares en 198U. Otra tendencia QUC manifest6 su 

comportamiento fue su orientación a involucrarse en los eervicios 

que anteriormente habla i~noraoo, en ~ran parte debido a la 
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propia terciarización de la economía nacional y a lae facilidadee 

que se le otorgaron Para que operare en dichos campos. La 

prestación de servicios pov parte de empresas extranjeras par~ 

1982 absorb!a el 11.79X del total de la 1nversi6n extranjera 

directa, mientras que las actividades comerciales representaron 

el 8. 65"· 

El incremento en el monto de la invers16n extranjera directa 

durante esto sexenio fue continua Y rADida como ~uede observarse 

en el cuadro 2, en este es posible observar que para 1981 los 

paises con mayor Darticipación en Mé~ico son: fstados Unidos con 

un 65.6%, Alemania ( 7,7" ) e In~laterra ( 7.2X ), Los siguientes 

tres paises de los que proceden inversiones eienificativae son 

Suiza, que al cierre de ese mismo ano contaba con 5ll8,1 millones, 

o sea el llX; CenedA, de donde proceden lloo millones de d6leres 

Que equivalen al 2. 9X, ~ Japón, cuyas inversiones ascienden 

311.4 millone~. es decir al 2.3"· 

ARO TOTAL 

1976 3,254.4 

1977 3,707.3 

1978 4,739-3 

1979 6,644.9 

1980 9,954,7 

1981 13,543.1 

CUADRO NO. 2 
MONTO ACUMULADO DE LA IEO EN MEXICO 

- Millones de d6laree -

E. UNIDOS ALEMANIA INGLATERRA 

2,335,9 74.2 213.2 

2,554.4 143.4 232.7 

3,276.7 203.3 256.6 

4,520.0 347.7 44b. 4 

6,591.2 612.5 668. 4 

8.894.5 1,043,3 971. 5 

Fuente : Banco de México. 
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1.1.5 PERIODO DE 1982 A 1989 Y PERSPECTIVAS PARA 1990 

Entro los objetivos bAsicoe est1Pulados duran to 1a 

administración de Mi¡,uel de la Madrid en el P1an Nacional de 

Desarrollo ( PND ) • el P1•ograma Nacional de Desarrollo Industrial 

Comercio Exterior Y el Prosrame do Promoción para 1a 

Exportación lnte¡,1•a1. se eena16 Que Ml!xico basarla su deea1•rollo 

nacional en la apertura económica la que lo proveria de ~rendes 

oportunidades para Kenerar empleo, intercambio internacional 

in~resos reales para los mexicanos. Aai mismo se estableció Que 

inversión extranjera debla sujetarse eetricta.menta 

disposiciones lesalee y a la prioridad del desarrollo, que 

por lo tanto podr!a contribuir a la modernización de la apertura 

económica del pa!s, una vez cumplidos dichos requisitos, Tree 

criterios re&ir!an a la inverui6n extranjera directa1 

l.- Que ae sujetase a nuestras leves1 

2.- Que &enerara nuevas fuentes de empleo; Y 

3.- Que proporcione nueva tecnolo&!a y que apoyara la apertura de. 

mercadeo e la exportación. 

La regulación de la invers16n extranjera estuvo li&ada 

areas de transferencia de tecnolo~ia, propiedad y promoc16n 

industrial. Se reestructuraron las lea-islaciones 

n1odernizaron los instrumentos para promover tanto la inversi6n 

extranjera como la tecnolo&!a. 

En el campo de la transferencia de tecnolo&!a, la Comisi6n 

Nacional de Inversión Extranjera ( CNlE centr6 su atencibn en 

las leyes para el Control v Re&ietro de Transferencia de 

Tecnolo&ia y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Esto le 

15 



~io la capacidad a la CNIE de celebrar acuerdos con empresas Que 

promovier4n mayor absorción de tecnolo~ls. 

Une da las medidas importantes que se tomaron para la 

promoc16n ael~ctiva de la invers16n extranjera directa y Dat•a la 

trnnsmisión, ae1milaci6n y desarrollo de tecnolo~!a, tue la 

t"es:lament'lción de la Propiedad Industrial. Esta Polltica 

reconoc1& el papel estraté~ico de las patentes y marcas en la 

producción Y comerclali~ación de bienes y servicios, tomando en 

cuenta, ademAe el hecho de que el primer contacto que la 

inversión extranjera tenia en México era a través del sistema de 

Propiedad Industrial. 

Es por esto, que en enero de 1987, se modi~ica la Le~ de 

Invenciones Y Marcas a fin de establecer un nivel adecuado de 

protección a loe derechos de propiedad de lee patentes y marcas. 

Dichas modificaciones también buscaban Promover la creatividad v 

el desarrollo t~cnico de len empresas establecidas en México ael 

como croar las ccndi~lones para Pomentar un crecimiento dinAmico 

en la capacidad de México pare competir cxito.sts.tnente en los 

mercados internacionales. 

Los cambios le legislación de la Propiedad Industrial 

col oc.aron M6xico en una posición competitiva con respecto a 

otras naciones de similar nivel económ!co. As! mismo se ei2u16 un 

amplio proceso da a11nplificac1ón administrativa en relaci6n a la 

inversión extranjera directa. 

Duran te el periodo comprendido entre 1983 ~ 1986 la 

inversión extranjera se orientó t'lrimot•dialmente hacia el sector 

industrial donde se concentra el 7UX de los recursos, mientras 

que el sector servicios, el se~undo en importancia, absorbi6 el 
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18.6~ Y el 7.4~ se destino al comercio, como se muestra en el 

cuadro J, 

CUADRO NO, 3 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES ECONOMICOS 

( Acumulado al final de cada ano ) 
- Millones de Dólares -

-----------------------------------------------------------------
s E c T o R E s 

--------------------------------------------------
AGRICULT. 

AílO INDUSTRIAL SERVICIOS COMERCIO MltlERIA y PESCA TOTAL 

-----------------------------------------------------------------
1980 6,559,8 716.5 754,5 419.6 8. 4 8,458.8 

1981 7,963,6 1,034.3 923.5 233.8 4.7 10,159.9 

1982 8,346.7 1,271,8 925.8 237,3 4.8 10,786.4 

1983 8.943.7 1, 28l1. 7 984.4 252.3 5.0 11,470.1 

1984 10.213.3 1,406.9 1,015.9 258.0 5.8 12,899,9 

1985 11, 379, 1 1,842.2 1, 125. 4 276. o 6.2 14,628.9 

1986 13,294.7 2,165,3 1,276.6 306.8 6.4 17,049.8 

1987 15,695.2 3,599.2 1,255,4 355,6 21. 6 20,927.0 

1988 16,715.0 5,477.0 1,502.0 380.0 9,6 2l1, 08l1. o 

Fuente Secretaria Ejecutiva de la CNIE, Direcc16n General de 
Inversiones Extranjeras. 

El 17 de febrero de 1984 la CNIE dio a conocer los 

lineamiontoa sobre inversión extranjera y prop6sitos de 

promoción estableciendo lo si~uiente: 

''Ea conveniente reaaltar que en la Lev para Promover la 

Inversión Mexicana y Re1eu1ar la lnvers16n Ext1•anjera establece 

que para constituir sociedades mexicanas con capital forAneo, 

bajo la regla general de integración de capital de 51X mcxicaño ~ 

49S extranjero no se requier~ permiso alguno por porte de las 
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autoridades competentes, En aquellos casos espec1ficos en Que la 

participación de la inversión extranjera solicite una eatructura 

mayoritaria de capital, eerA Ja CNII!:, el 6r-~ano competente para 

resolver lo conducente. con base en los criterios eenalados en la 

ley 1 en el PND 1 .v en loe prozramas sectoriales de desarrollo 

industrial a nivel de rama, Y en eu caso de producto.'' ( 2 ) 

Al inicio de ese mismo ano la Secretaria de Comercio Y 

Fomento Industrial Secofi ) dio un ~ran impulso a pro.vectos que 

buscaran colocar a México, en un mediano plazo, en una alto nivel 

de competitividad tecnoló~ica en la escala mundial. Para ello se 

dio un Kran apoyo a aquellas actividades de Investización y 

Desarrollo, formación de recu1~soe ti.umanos en donde México 

preoentara ventajas competitivas. Por tal motivo se creó el 

Proarama México para darle realidad a estas iniciativas. 

Otro do los objetivos prioritarios de esta administraci6n 

era la creacién de empleos. Para 1986 el 12.1% del total de 

empleos resiatrados en el Instituto Mexicano del SeKuro Social 

~ueron senerados por empresas con participación extranjera; 

mientras que en 198b alcanzó el 9.3X y en 1985 el 10%. 

Las empresas con Participación de capital for4neo jusaron un 

papel muy importante en el comercio exterior. El objetivo de 

aumentar el comurc!o exterior se basó en ¡;ran medida en estas 

empresas través de las exportaciones e indirectamente de las 

irriport'aciones. 

En abril de 1985 la CNIE pidió a la Secretaria Ejecutiva Que 

asumiera l~ responsabilidad para incluir compt-omieoa de 

exportación en loe prozramaa de acuerdo con las empresas que 
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contaran con inversión extranjera directa. 

Para el periodo de 1983-1987 1& balanza come1•cial tuvo un 

auperAv1t acumulado de 2.328 mil millones de d6laree resultante 

de un incremento de exportaciones de dichas companiae de un 470% 

en este periodo. 

El papel que jusaron estas empresas en el pro~rama QUe 

promovió la Seco ti orientado a sumen tar el n1~mero de empresas 

exportadoras tue importante. El valor de las quiniontas empresas 

mexicanas coneideradae como principales exportadoras del pala se 

incrementó en 1986 a 5.32a mil millones de dólares que acumu16 el 

55X del valor total de la exportación de productoe no petroleros 

del pa!e. Dentro de estas quinientas empresas. ciento tres 

inclu~en en capital social, capital tor4neo 1 y estas 

exportaron el 45X del total de exportación de lo.e quinientas 

empresas. 

En este mismo periodo un total de 8,250 contratos de 

tecnolo&la tueron re~ietrados. S.598 de los cuales eran entre 

tirmas mexicanas~ 2 1 652 entre firmas extranjeras. 

La inversión extranjera adot"•t6 un mecaniemo innovadol" a 

través de la posibilidad de intercambiar deuda por inversión, a 

lo Que se le conoce como swap Dicho mecanismo f'Je 

esto.blecido en el Convenio de Reeatructuración de la Deuda 

Externa del Sector P~blico en a~oeto de 1985. 

En esencia. loe " swaps 11 consisten en que inversionistas 

extranjeros que esten interesados en invertir en México, compren 

a los bancos acreedores deuda mexicana. denominada en divisas. 

Como resultado. la deuda externa se cancelA y la entidad p6blica 

deudora deja de pagar intereses sobre la misma. El Jnvereionieta 
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eKtranjero vende, con un descuento menov, loe derechos de cobro 

de la Oouda mexicana, a la entidad p~blica deudora. Esta entreea 

loe fondos la empresa mexicana a capitalizar, quien emite 

accioneo a favor del inversionista extranjero, La CNIE establecib 

que las empresas capitalizadas podían disponer de loa recursos 

que derivaban de esta operaci6n ya ruera para completar 

inversiones como adquisición de activos fijos, ampliacibn ~e 

plantas y nuevas lineas de producci6n o paJ:>B ~· saldar deudas 

denominadas en moneda nacional. 

Las principales actividades hacia lee que se orientaron 

estos recursos fueron el turismo 22. 9" ) ; la industria 

automotriz 16.9X ); industria maquiladoras 11, 9" ) , bienes 

de capital~ manufactura de herramientas ( 7.5% ) de acuerdo al 

resumen del reporte 1983-1987 elaborado por la CNIE. 

Este mecanismo dejó de operar &partir de diciembre de 1987. 

Los sectoree induotrialoa a los QUe se canalizó la inverei6n 

extranjera directa para 1987 fue hacia la industria manufacturera 

la que representó el 75~ del total acumulado, el sector servicios 

incluyendo computadoras y turismo recibió un 1ae 

actividades comerciales 6"· las industrias extractivas ( 1,7% ) V 

e1 sector a~ricola y pesquero con 0.1~ de acuerdo a cifras 

propol"cionado3 ~?J el informe de la CNIE. 

Al ana!i~ar el ori~en de loe recursos, en el cuadro h, 

destaca para 1987 que el 65,5x de la inversión provino de Estados 

Unidos, siendo la pal"ticipacidn de Alemania Y Japb11 óe sólo un 

6.9% y 5,6% respectivamente. 
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PAIS 

CUADRO NO, 4 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA POR PAIS DE ORIGEN 

- Millones de dólares -

1984 1985 1986 TOTAL 

-----------------------------------------------------------------
.Estados Unidos 266.6 921. o 1,436.6 1,206.4 2,669,6 13,716,2 

Alemania Fed, 110.0 152.6 58. o 218.6 46. 9 586.l 

Jap6n 3.8 35,7 79,3 142.2 132.8 393.8 

Inglaterra 49.2 44,3 57.2 104,3 430, 9 685.9 

Suiza 16.2 60.4 141,8 34.1 95,2 347,7 

Espafta 12.7 11. 9 14,2 93,7 125. 8 258,3 

Francia 110.0 8.1 10.7 316.9 31. 2 477,5 

Suecia 29.1 61.1 5,5 24. 6 36.7 157.0 

Can ad A 22.1 32.5 35,1 40.6 19,3 149,6 

Hol, " Bel, 13.1 17.8 22.5 10.2 30,3 93,9 

Italia 1.0 2.6 o.6 4.0 2.8 11.0 

Otros 49,9 93,6 9,5 225.3 255,7 634.0 

TOTAL 683.7 1,442.2 1, 871. o 2,420.9 3,877.2 10.295,0 

-----------------------------------------------------------------
Fuente Secretaria Ejecutiva de la CNIE. Direcc16n de 
Inversiones Extranjeras. 

En enero de 1987 se hicieron reformas ~ adiciones a la lev 

que recula las invenciones V marcas V al ProgramB de la Diracción 

Ooneral de Invencionea, Marcas ~ Desarrollo Tecnoló~ico. 

con el rtn de dar tranaparencia a las decisiones tomadas v 

contribuir con loe eetuerzoe ininterrumpidos para clarificar V 

simplificar los procedimientos en una forma conciliatoria con los 

representantes del eector empresarial se tomaron las si~uientes 

medidas entre 1983-19871 
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a) Se retorz6 el Siet:ema Conciliat:orio de Compromisos ~· Metas con 

empresas en donde habia participación de capital extNLnjero. 

b) Simplificación y Cod1ficac16n de las Resoluciones Gener&les.

eo publicó en el Diario Ot1cial del 3 de tebrero de 1988 una 

nueva Resolución General que actualizaba y sistematizaba todas 

las Reeoluciones Generales aprobada• a eea fecha por la CHIE. 

e) Se disonó un sistema Que ordenara y especificara loa criterios 

aplicados por la CNIE en decisiones tomadas previamente 

denominado Sistema para Información de Precedentes en 

Resoluciones Espec!ticae. 

d) Adopción de criterios en alsunoe sectores y ramas de la 

actividad económica. 

Al examinar la inversión extranjera desde el punto de vista 

del empleo, &eneración neta de comercio exterior. desarrollo v 

transferencia de tecnolosta y otros pro~ramas incluidos en la 

propiedad industrial se puede ver un impacto positivo en el 

cambio de estr$tO~ias dn las politices, loe cuales Karantizan una 

contribuci6n importante de la inversión extranjera directa en el 

desarrollo de la economia nacional. En los dltimos seis a~oe, el 

palo loKró captar un promedio de 1,500 millones de dólares de 

inversión extranjera directa anualee. 

La Polit:ica de la pasada administración ee basó en dos 

aspectos fun~ c.r.ientales: 

1.- Una actitud de promoción que mantuviera inalterable el 

sistema :e~al que reKula la inversión extranjera directa; 

2.- Una selección muy cuidadosa implement:ada a través del Sistema 

Conciliatorio de Metas ~ Compromiso• con firmas de inversión 

extranjera directa. 
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La captación de la inversión extranjera directa conatitu~c 

uno de los deearios mAs importantes para el presente sexenio, 

El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Jaime Serra 

Puche, dio a conocer el 15 de mavo de 1989 el Reglamento para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. 

Dicho Reglalmento persigue elevar la participación del 

capital ror6neo entre 10 y 20~ anual. Busca otor~ar certidumbre y 

transparencia respecto de los criterios y condiciones a cumplir y 

reduce los trAmitee y el tiempo pat•e. la inste.le.ci6n de une. nueva 

empresa ror.lnea. 

Asf mismo autoriza proyectos de inverei6n con capital 100~ 

extranjero, primordialmente en nctividadeo productivas destinadas 

a la exportación, siempre y cuando cumpla con los reQuieitos Que 

en él se mencionan, 

En base al acuerdo con la banca internacional del 23 de 

julio de 1989, se reactivaran, apartir de 1990, las operaciones 

de swaps hasta por un mAximo de 3,500 millones de d6lares por 

tres anos y medio. Loe recursos ea canalizaran ónicamente a la 

pr1vetizac16n de empresas del sector póblico (ventas de activos) 

y la construcción de obres de infraestructura, limitando su 

aplicación al 50~ de la 1nvers16n total. 

En el ano de 1989 1 de acuerdo a cifras proporcionadas por ln 

Secretaria de Come1•cio y P'oment:o l'.ndustriBl1 se capt6 invers16n 

extranjera directa por un total de 2,500 millones de d61Ares. 

En el sexenio se espera que in~rese inversión torAnea por un 

total de 25,000 millones de d6laree, lo que implica un incremento 

del lOOX respecto al sexenio pasado (13,395 millones de dólares). 



El Secretario de Comercio ~ Fomento Industrial anunc16 que 

se pretende captar, para 1990, un monto de 3,000 millones de 

d6lares de inversión extranjera. 

E~isto 

alcanzado. 

cierta 1ncert1dumbro de que este objetivo 

El interés de México por obtener una alta captac16n de 

inversión extranjore directa en torma selectiva, se da en un 

pamorame internacional muv restrictivo debido a r 

1.- Ano con ano las empresas transnacionales disminu~en sus 

provee toa v montos de inversión los paises 

aubdesarrolladosr 

2.- Un ~ran nómero de naciones tanto deaarro1ladas como en v!as 

de desarrollo han implementado pol!ticae de promoción muv 

competitivas, en relación a los esfuerzos desarrollados por 

el ~obierno en este sector. 

l.2 PARTICIPACION OE MEXICO EN FOROS INTERNACIONALES 

imposible para cualquier pa!a vivir en un vacio 

económicor sus industrlas, comer~io. tecnoloe!a, nivel de vida y 

todos los dem~e factores de su economia eetan relacionados con 

las econom!as de l&e naciones extran~eras por su compleja red de 

comercio v ~lnsnzns. 

Cada nación debe adquirir conciencia de su interdependencia 

~ cada una de ellas puede mejorar sus incentivos al comercio Y 

disminuir sus riesgos a través de adecuadas politicas, 

Perfeccionando l~ ventajas de la especialización 

internacional ~ c~eando las condiciones del adelanto económico, 
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los neKOCios internacionales pueden aportar un impulso din6.mico 

hacia mas altos niveles de bienestar para todo~ los pueblos. 

1.2.1 LA ASOCIACION LATIMOAMERICANA DE INTEGRACION 

La Asociación Latinoamericana de Integ:raci6n, "Aladi", tuvo 

su orizen con el Tratado de Montevideo 1980. En dicho Tratado 

participaron los KObiernos de Arg:entina. Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, Parazuay, Per~. Uruzuay, Venezuela y 

México. Tenia por finalid&d rrosezuir con el proceso de 

integración encaminaao a promover el desart•ollo social 

económico, armónico y eQuilibrado ae la región que en el largo 

plazo estableciera de una forma gradual y progresiva un mercado 

comón latinoamericano. 

Este fin seria alcanzado mediante una promoción y regulación 

del comercio reciproco, de la complementación económica y de 

acciones de cooperación en el campo económico que permitieran la 

ampliación de loe mercados. 

Se establecieron para ello los siguientes mecanismos: 

1,) Preferencia arancelaria regional.-Se aplicaria con referencia 

al nivel que rija a terceros paises no si~natarios del 

tratado; 

2.) Acuerdos de alcance regional.- En donde participarlan los 

miembros del tratado para otorgarse concesiones arancelarias 

y no arancelarias para le importación de productos entre 

ellos; 

3.) Acuerdos de alcance parcial.- En los que no participan todos 

los patees miembros con el atributo de Que los derechos Y 
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oblicacionas establecido• resirAn exclusivamente para loa 

Paises miembros que suscriban o que ae adhieran a ellos, 

Estos pueden ser principalmente: comerciales, de 

complementaci6n econ6mica 1 acropecuarioe y de promoci6n del 

comercio, 

Otro aspecto relevante dei Tratado de Montevideo de 1980, ea 

la disposición de otorK&r apoyo a paises de menor desArrollo 

económico relativo, a través de tratamientos direrenciales, 

n6mina de apertura de mercado, listas de ventajas no extensivas y 

acuerdos o procramae especiricoe de cooperac16n. 

Asi mismo y complementario a esto, el Tratado prove la 

asociación Y vinculación multilateral de los palees BiKnatarios 

con otros pa!ses o areas económicas de la reK16n, considerando 

inclusive la creación de una prererencia arancelaria 

latinoamericana, 

1, 2. 2 EL SIS~'EMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 

En •l ano de 196A en la Conferencia d• loa Paises No 

Alineados, llevada a cabo en el cairo se planteó el convocar una 

Conterencia sobre Comercio v Desarrollo, 

Exiet!a cierta inconrorm!dad por parte de loa palees no 

alineados respecto de la poeic16n deeravorable que ocupaban loe 

paises subdesarrollados en la divisi6n internacional del trabajo. 

Ejercieron presión para que ee diera un mavor acceso a aue 

productos manuracturadoa a mercados de naciones 1nduatrial1zadas 

mediante tratos preterenciale• v sin reciprocidad. 

En la carta de Alta Gracia, ausc1~ita por pa!sea miembros de 
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la "Comisión Especial de coordinación Latinoamero1cana" (CECLA), 

•• Ped!a el establecimiento de un a1stema preferencial Que 

airviera de baaa para una ºnueva eatructur&ción 

internacional". 

del comercio 

Eato sirvió de marco para Que en Ginebra en 1964 1 el Grupo 

de loe 77 paises en desarrollo propusieran durante la Primera 

Conferencia de las Naciones Unidas aobre Comercio ~ Desarrollo 

(UNCTAO) el establecimiento de un sintema de preferencias en 

ravor de loa productos de paises en viaa de desarrollo. 

A tin de uniticar criterios v determinar el método m!s 

adecuado para aplicar las preferencias sin reciprocidad, fue 

aprobada la Recomendación A.111.5 en la Que se solicitaba al 

Secretarlo Oonoral de las Naciones Unidas, creara una comisión de 

representantes de los ¡¡obiernoa. 

Loa avances mAs concretos alcanzados en relación a esto se 

losraron en el Grupo de Trabajo suraido del consejo de Ministros 

de la OraanizaciAn de Cooperaci6n Económica v Desarrollo COCEO), 

Al aproximar•• 1968 la ••aunda UNCTAD los pa!aes 

subdesarrolladoa adoptaron en la Reunión Ministerial del Grupo de 

loa 77 una posici6n comOn en materia de preterencias expresando 

dichas aspiracionea en la Carta de Arael, Mientraa tanto en Nueva 

Oeli en la OCED •• habia llesado a un acuerdo Preliminar aobre 

una serie de punto• que constituveron las directricea 

aeneralee para eue miembros en eu• deliberaciones con loa paiaea 

en deearrollo, 

El Sistema Generalizado de Prererenciaa tuvo un aran apovo 

con la incorporac16n de parte IV del GATT en 1965 denomin.ada 

"Comercio v Desarrollo". 
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En la Reeolución 21 ( II ) aprobada en la II UNCTAD se llezó 

un acuerdo unanime en favor del próximo establecimiento do un 

Sistema Ooneralizado de Proforencias mutuamente aceptable Que 

tendrla por objetivoa1 

1.- Incrementar los ingresos por exportación de las naciones en 

viaa de deearrollo1 

2.- Promover su industrialización1 v 

3.- Acelerar su ritmo de crecimiento econ6m1co. 

So creó la Comisión Especial de Preferencias de l& UNCTAD 

para que elaborara dicho sistema. 

A finales de 1969 el Comite recibió la documentación de la 

OCED que consistia en las ofertas preliminares constituidas por 

listas V la caracterización de los arreglos prererenciales que 

cada pata ae proponía implantar. 

En la VI sesión celebrad4 en Septiembre - Octubre de 1970 se 

llegó a un acuerde mutuamente aceptable sobre la concesión de un 

trato proferenc!al seneralizado sin discriminación v reciprocidad 

para las exportaciones de loe paises subdesarrollados. Dicho 

acuerdo fue posteriormente adoptado por la UNCTAD en la Junta de 

Comercio y Oasarrollo de la misma para incluirlo en la estrategia 

de la Se~unds Década para el Desarrollo. 

El Siater,10 Generalizado de Preferencias f'ue con cabido 

como una pol!tica comercial para Que loe paises desarrollados 

otorguen ventajosas reducciones arancelarias Keneralizadae, no 

reciprocas y no discriminatorias a productos manufacturados, 

semi-manufacturados y un nómero determ1nndo de productos 

primarios originarios de los paises tei.•cer mundietae. 
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Los paises Que han establecido este sistema son : Australia. 

Austria, Bélll;ica, Bulgaria, CanadA, Checoslovaquia, Dinamarca, 

Estados Unidos, Finlandia. Francia, Hungr!n, Irlanda, Italia, 

Japón, Luxen1bur1ito, Norue1ita. Nueva Zelandia, Paises Dajos, 

Polonia, Reino Unido. Rcp\lblica Federal de Alemania, Suecia, 

Suiza V la URSS. 

Es nececario qua loe productos sean totalmente producidos 

por el pala beneficiario del Sistema Generalizado de Preterenciae 

para poder gozar de esos beneficios. cuando un producto conten1ita 

materiales importados considararAn originarios del pais 

beneficiario, si osos insumos extranjeros han sido objeto de 

una transformación sustancial que les de valor diferente. 

t.2.3. ANTECEDENTES DE LA FORMACION DEL GATT. 

Con el objeto de propiciar una amplia liberalizaci6n del 

comercio, los Estados Unidos e Inglaterra buscaron por un l&rKo 

periodo, los mecanismos Que permitieran dicha liberal1zaci6n, 

Al tinalizar la Segunda Ouerra Mundial, los pa!see 

industrializados, impulsados por Estados Unidos, pensaron on 

establecer diversos orKanismos internacicnales con el fin de 

reconstruir v apovar las relaciones econ6m1cas, financieras ~ 

comerciales de las naciones capitalistas de tal forma que no 

declinaran o aminoraran sus ganancias: entre loo que cabe scnalar 

ol Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), hov 

dia conocido como el Sanco Mundial, surgido de la Conferencia de 

Bretton Wooda en 1944. Igualmente, se eu¡¡iere la creación del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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Estados Unidos en el ano de 1945, propuso la celebraci6n ~e 

una Conferencia Internacional de Comercio en la que proponía el 

liberalismo comercial. 

En 19U6 oe reunió en Londres une Comis16n Preparatoria de la 

Conferencia de Comercio :r Empleo convocada por la Or~an1zaci6n ~e 

las Naciones Unidas a través de su Consejo Ccon6mtco :1 Social 

(ECOSOC) para la formulación de un pro:1ecto de Convenc16n de una 

Or~anizac16n Internacional de Comercio. Dicha or~anizacibn 

constituirla un or¡¡:anismo especializado de la ONU que 

complementaria comercialmente, las funciones monetarias del FMI :¡ 

las de financiamiento del BIRF. 

En el ano de 19U7, en Lake Succese, Nueva York, ee reuni6 

una comisi6n pre~aratoria de dicha Conferencia de Comercio :r 

Empleo modificando el proyecto de Londres. En eee mismo ano, do 

marzo a a¡¡:osto se llevo acabo en Ginebra, Suiza, una seei6n de la 

Comisión Prep'lrñtoria en don·1e ee propuso: 

1.- El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros~ Comercio {GATT) 

correspondiente a sus siglas en inglés "General Agreement on 

Tariffs and Trade''; v 

2.- Un provecto de Carta de Comercio Internacional que darla 

origen la Organ1zaci6n Internacional de Comercio (OIC), 

or~anismo especializado de las Naciones Unidas, ~ Que serta 

discutidc en La Habana, Cuba. 

Del 21 de noviembre de 19U7 al 2U de marzo de 19U8 ee 

c~lebr6 la conferencia de La Habana. ouvante loa tvabajoe de eat~ 

Conferencia se elaboró un Convenio conocido como la "Carta de La 

Habana'' que ~stablec!a loe prop6sitoe y principios de la OIC. 

México no firmó la Carta en v1rt11d de los ei~uientes puntos1 
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1.- El carActer restrictivo de la Ca1•ta, es aecil', se ret'eria 111Aa 

a la supres16n de restricciones al come1•cio 1ntet•nac1onal Que 

a promover el desarrollo econ6m1co; 

2,- No distingu!a entre un pais deudor'·Oe un acreedor, la Carta 

no tomaba en cuenta la situación distinta entre Pa1s~a 

deudores y acreedores :ta que le daba un tratamiento diforente 

las restr1cciones que deseaba implantar un pala deudor en 

defensa de balanza, :1 las que implantan los paises 

acreedores para continuar prote•iendo su industria; 

3.- Empleo Y desarrollo econ6mico, ónicamente incluis aspectos 

declarativos y no habla medidas para fo1nentar el empleo y 

desarrollo económico1 

b.- DYmping, carecia de medidas antioumpi11': 

5, -·Negociación a1~ance1aria, contenia un Pl.'oitrama preciso de 

reducciones arancelarias sin coneiderer las condiciones 

distintas que enfrentan p8i:3eB desarrollados 

subdesarrollados¡ 

6.- No reglamentaba los convenios entre gobiernos en relac16n a 

productos bAeicos. 

El Acuerdo General de ArancP.le~ Aduaneros :1 Comercio (GATT} 

f11e firmado el 30 de octubre de 19ll7 en Oinebra por 23 estados 

miembros de la ONU y entr6 en vi~or. provisionalmente, el lg de 

enero de 1948, cuando fue ratificado por siete de los paises que 

lo firmaron: Bélgica, Ce.nadA, Est!'idos Uniócs, F1•ancia, Ho1ant1a1 

Luxemburgo y Oran Breta~e. 

Este acuerdo fue concebido como un mecanismo provisional 

mientras entraba nn vigor la Carta de La Habana q•Je deria ori~en 
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a la OIC. Sin embar¡:o, esta carta nunca lle¡:ó a ser contirmada ~ 

por consi¡:uiente no entro en visor debido tundamentalmente a su 

rechazo por parte del con¡:reso de los Estados Unidos. 

Ast e1 GATT Queda como ónico mecanismo que sirve como un 

instrumento jurtc:tico para l& re¡rulac16n del comercio 

internacional v como un marco para la cooperación comercial de 

loa patees del munc:to, 

Posteriormente c:ticho Acuerdo ha sido contirmado por otros 

patees Que tirmaron la Carta de La Habana, V se han incorporado 

otros m&e, de tal torma que actualmente cuenta con cerca de cien 

patees en el munc:to. 

Sin embar¡:o, este Acuerdo General, que es estrictamente 

comercial, incluis alsunoe aspectos que México rechazó ln 

Carta de la Habana, como la supresión c:te permisos c:te importacibn, 

el sistema de valoración aduanera y el trato discriminatorio 

hacia naciones en vtao de desarrollo al darles el mismo trato, 

Solo hasta el ano de 1965 se a¡:re~ó la Parte IV del Acuerdo 

sobre medidas en favor de paises en desarrollo, pero eon muy 

generalas ~ persisten las otras limitaciones que México no habta 

aprobado, 

As! 1979-1980 México inicia ne~ociaciones para ac:therirae 

al GATT. A posar de las concesiones favorables ne~ociadae para su 

entrada, el 18 de marzo de 1980 el entonces Presidente de la 

Repdblica, José Lopez Portillo, decidió aplazar indetinidamente 

la participación de México, Aleunas de las razones aenaladas 

resumen a continuación1 

1.- El Senado de la Repdblica no conoci6 oticia1mente el 

Protocolo de Adhesión de México al GATT ~ no se pudo 
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pronunciar al respecto; 

2.- La existencia de muv variadas~ contradictorias opiniones; 

3.- Un posible contlicto entre el OATT v el Plan Mundial de 

Enercéticos que México habla propuesto en las Naciones 

Unida.si 

ü,- La naturaleza de los Códi¡:oe de conducta de la "Ronda ToKyo". 

pues eesdn el Presidente, contenlan loe elementos de 

protección impulso que el desarrollo económico del pa1s 

requeria de acuerdo al Plan Global v 

sectoriales; 

loe planes 

5.- La liberalización del comercio no implica la promoción de un 

orden económico mundial mAs justo y que eran preferibles las 

nesociaciones bilaterales a las multilaterales. 

Como sea, se tomó la decisión de no incorporarse al GATT y 

cambio se iniciaron nesociaciones bilaterales con loe Estados 

Unidoc, sobre todo para evitar la imposición de impuestos 

compensatorios que dicho pala venia estableciendo a un n~1nero de 

exportaciones mexicanas por las avudas a la export~ción QUe 1~2 

otorgaba el Gobierno Mexicano. Estas negociaciones se concretaron 

en 1982. sin embar¡o no tueron aceptadas en esa techa V 

f'inalmente se loirró un acuerdo llamado "Entendi.miento entre 

México v Estados Unidos en materia de Subsidios e Impuestos 

Compensatorios". 

El 25 de noviembre de 1985, el Presidente encomendb sl 

Secretario de Comercio v Fomento Industrial la conducción de las 

neirociaciones internacionales para la adhesión de México al G~TT. 

En este mes México presentó au carta de adhes16n a dicho e~uerdo, 
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El de julio de 1986, el Grupo de Trabajo creado para 

analizar la solicitud de México, rindió su intorme que tue 

sometido a un subcomité especial. Dicho subcomité dio eu voto a 

tavor para el inereao de México al Acuerdo General el 15 de julio 

de ese mismo ano. 

El Grupo de Trabajo analizó el Protocolo de Adhesi6n, que 

sirvid de base para Que el subcomité esDecial tomara la deciei6n 

de la incorporación de México, habiendo lleeado a un concenso 

aprobatorio. 

Es as! como México forma parte del GATT desde el 25 de 

a~oeto de 1986. Esto tue ratiricado por la Conferencia de las 

Partee Contratantes, celebrada en Punta del Este, Uru~uav. 

El inKreeo de México al Acuerdo General, se hizo a través de 

un Protocolo de Adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros v Comercio v el establecimiento de una lista de 

productos concesionados por Móxico ( Acta de Negociaciones ). 

Desde sus orígenes es considerado como un tratado entre loe 

paises rirmantee v no como una or~anizacidn internacional Y en 

tal virtud sus miembros no tienen cateeoria de "Estados 

Si~natarios'' como el ca~o de le ONU, sino que son considerados 

ºPartes contratantes del Acuerdo General.", manteniendo su estatus 

rormal de carácter provisional, 

El GATT un tatado multilateral firmado Por cerca de cien 

gobiernos cuyos paises realizan en conjunto mAa de las nueve 

décimas partos del comercio mundial. Es un cddi~o de normas y a 

la vez un toro en el que los paises pueden discutir y resolver 

sus problemas comerciales as! como llevar acabo diversas 

operaciones de comercio en el mundo. 



Su f'inalidad bAsica es liberalizar el comercio mundial V 

darle una base estable contribuvendo as! al crecimiento V 

desarrollo económico v al bienestar de los pueblos, 
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C I T A S B I B L I O O R A F I C A S 

( 1 ) Legislaci&n Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de 

Tecnologfa e Inversiones Extranjera5 1 PA~ina 36U. 

( 2 ) Marco Jurldico y Administrativo de la Inversi&n Extranjera 

Directa •n México, PAsina 8. 
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C A P I T U L O I I 

E V O L U C l O N H l S T O R l C A D E L A 

p R o D u e e l o N C O M P A R T I D A 

2.1 PRODUCCION COMPARTIDA 

La internac1onalizac16n de los procesos productivos y la 

división internacional del trabajo constituyen unoe de los ras~os 

mAs distintivos de la economia mundial de la industria 

manufacturera de la poet-~uerra. En virtud de esto loe patees 

desarrollados concentran su actividad en la manufactura de 

bienes de contenido tecnol6eico sofisticado y de 

rentabilidad mientras los patees no inaustria1izados eeneran 

materia prima o productoa en cuva fabricación 

componente de mano de obra, 

h&V importante 

La evolución Y el desarrollo de la industria en eeneral, han 

dado lu~ar a la producci6n compartida como uno de los elementos 

econ6micos mAs importantes de las óltimae décadas. As! pues, a lo 

largo de loe óltimos 24 anos, la industria maQuiladora ha 

desarrollado en México como un importante elemento de la 

estructura industria1 mundial. as1 como de la misma economia 

nacional, Como parte de dicho proceso de internacionalizaci6n la 

industria maquiladora procura una eomplementae16n reciproca entre 

las ventajas comparativas de los paises desarrollados y de 

aquellos que se encuentran en proceso de induatr1alizaci6n que en 

ella participan v de ah! el término de proaucci6n compa~tida. · 

La importancia de esta industria frente a la economía 



nacional destaca particularmente en la zona fronteriza del 

norte con los Estados Unidos, donde aproximadamente el 68~ de la 

industria rnaquiladora ee encontt•oba eetablecida para 198lJ. 

La producción compartida 11 ea la internacionalización de la 

producción del procesamiento, en la Que lae materias primas v 

componontee producidos en un pata eon procesados o ensamblados en 

ott"O pat-a exportarlos de reKreso al pata oriKinal, o a tet•cel"oe 

Paises." ( 1 ) 

El anAlisie de los antecedentes de la producción compartida 

en México esta intima.mente relacionado con la historia de los 

Estados Unidos (EUA). Es de suma importancia el l"é~imen aduanero 

establecido por loe EUA para fomentar v facilitar la operac16n de 

Producción Compartida de su industria a otros paises, 

Le producción compartida México se deriva de leo 

autorizacionas Que permit1an la importación temporal de todas 

aquellas partea. componontos, materia prima ~ equipos necesarios 

Pal'a pi.•oducit• un al'ticulo que poeteriot•mente va a ee1• exporto.do. 

Esta importación no es ~?'avada por impuesto aleuno ~ s6lo ae 

~arantiza el interés fiscal corresoondiento. 

Las alternativas de aplicación, se derivan pr!nci~almente 

del ~l'ado dq participación de al~una empresa mexicana para 

facilita?" la OPH~hcjón, ~ estas son: 

a) Albereue ( Shelter )1 

b) Coinversión ( Joint Venture ); 

c) Maquila ( In-bond ); V 

d) Subcontratactón ( Subcontractin~ ), 
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2,2 CONTEXTO ECONOMICO INTERNACIONAL 

La industria maquiladora, como se mencionó anteriormente, se 

concibe como f'enómeno y Droducto de les relaciones 

internacionales en las Quo ee destaca una tendencia 

internacionalizar loe procesos manuf'acturadoe a través de la 

subcontt•otación entt"e paises y/o la inversión extt"anjera directa. 

en el establecimiento de empi-eeae multinacionales 

trasnacionalee PBt"a complementat" e inte~rar las divet"sae ventajas 

comparativas que ofrecen loe diversos patees, dentro de un 

esquema de producción y comercialización muy ein~ular, 

Entre los factores que han estimulado la disgre~ación 

¡¡:eogrAf'ica de procesos productivos se encuentt•an bajos costos, 

necesidad de mantener precios competitivos, beneficios 

estimulas fiscales, creditic!os y arancelarios, la disponibilidad 

y acceso a las fuentes energéticas, el costo del dinero, etc. 

El nacimiento de la industria maquiladorn en Méxlco debe 

entenderse dentro de este mismo panot"ama como parte do una 

evoluc16n cte dichae relaciones económicas internacionales y como 

producto de la conjuga~1~n muy particulat" de un conjunto da 

factores históricos, econ6micoe, DOliticoe y aocialee Peculiares 

a México. 

Existe una gran intqr1~pendcncia e11tre México Y Estados 

Unidos que trasciende el ámbito econ6mlco e industt"ial e influve 

en la historia ~eneral de México en varios aspectos enfatizandose 

y agudiznndose mAs en el orden econ6mico y particularmente en la 

frontera norte. 

Los EUA y su sectot" induett"ial dieron ori~en dicha 

industria. HoY d!a continuan siendo su principal promotor a nivel 
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mundial. 

La industria maQuiladora se desarrolla apartir del concepto 

de una empresa que ensambla o procesa productos para otra cmprooa 

que le proporciona los materiales v, en ocasiones, el equipo 

necesario para ello. Esto es, se basa en sus inicios en la 

prActica de la aubcontratac16n entre empresas. La maquiladora 

tonta como tinalidad buscar la complementac16n industrial entre 

el capital v loa materiales provenienteo de la empresa 

contratante v la mano de obra, o recurso humano de la empresa 

maquiladora contratatista. 

Las primeras industriaa maquiladoras se establecieron en loo 

EUA en el estado de California a principios de este siclo, Las 

arandee empresas manufactureras establecidas en el noroeste de 

Estados Unidos comenzaron a enviar sus productos a California 

para su ensamblaje v posterior retorno aprovechando la meno de 

obra, Que ex!etfa e11 abundancia en dicho estado e inte&rada 

Principalmente por trabajadores de descendencia mexicana ~ 

ss!Atica, con 1o Que ae evitaba 1os crecientes problemas 

laborales en sus tAbricas locales. Esta primera ubicaci6n de una 

maquiladora es de suma trascendencia para el posterior desarrollo 

de la mioma como se conoce en México en la actualidad. 

La industria maQuiladora moderna se remonta a la 6poca 

posterior a la Sesunda Guerra Mundial. A causa de esta los 

EUA habf an desarrollado crande• aparatos industriales ~ fuentes 

d~ capital. A tin de reconstruir v ampliar la Planta industrial 

europea después de la cuerra, los Estados Unidos implementaron 

el Plan Marshall, Este plan coneistfa en &PO:i.'0 tinancitH•O V 
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material a loe paises europeos afectados. AsJ. mismo esto trajo 

como consecuencia la ampliación de loe mercados euro~eoa Quienes 

absorbieron una ~ran proporción de la producción de las empreeaa 

norteamericanas. A pesar de todo. las industrias europeas v 

japonesas se tortelecJ.eron a un ritmo acelerado en esta época 

iniciaron competir directamente con las induet1•ias 

estadounidenses en mercados internocioneles e inclusive en el 

mercado doméstico de los Estados Unidos. 

Ante esta situación :,t en este época, la empresa 

multinacional erecta estableciendo Plantas manufactureras 

directamente en otros patees pera explotar los mercados locales e 

incrementar la competitividad de sus productos en otros patees. 

En este marco, tomando como base loe antecedentes del Estado de 

California, las grandes empresas manufactureras de norteamerice, 

:,t principalmente la industria electrónica v textil, empezaron a 

ampliar o internacionalizar sus procesos productivos Por medio de 

le subcontratación internacional :,t el establecimiento directo de 

maquilador~s propias en aquellas naciones que contaban con exceso 

de mano de obra ~ que por consi~uiente orrec!Bn bajo coato, entre 

las que cabe sef\alar a: Hong Kon8,, Taiwan, Singapur, Tailandia, 

la India, Corea del Sur, etc. 

Es de vital importancia para el desarrollo de la producc16n 

compartida el récimen aduanero que el cobierno de los EUA 

estableció para fomentar v ~ac!litsr las oreracionee de maQuila 

de industria nacional en otros patees; puesto que con la 

implementación de varios decretos arancelarios se eximlan de 

los derechos aduanales el contenido estadounidense de arttcu.los 

procesados o ensamblados en el extranjero, :,t con esto se inicia 
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la vet•dadera producción compartida, En el ano de 1956 

incorporó 

fracción 

la Tarifa Aduanera de loa Estados Unidos 

806.30 que ponla en prActica disposiciones que 

facilitan ol procesamiento en el exterior de articulos de metal 

excepto los de metales preciosos ) manufacturados o sujetos a 

un procesamiento de manufactura en los Estados Unidos. Bajo esta 

fracción, los articulas de metal procesados parcialmente en el 

exterior son Kravadoa con un derecho aduanal unicamente sobre el 

valor de tal procesamiento tuera do loe EUA. 

No fue sino hasta el 31 de BKOBto de 1963, cuando la 

naciente industria maQuiladora recibi6 au mayor apoyo mediante la 

anexión la Tarifa Aduanera de su tracción 807.00. la cual 

estableció el mecanismo idóneo para fomentar las operaciones de 

ensamblaje, de maquila, de productos de empresas 

norteamericanao en el extevior .Y contribu,y6 subs~ancialmente a la 

conficureción y naturaleza propiao de la industria maquiladorae 

como hO.Y d!a. 

De acuerdo a esta fracción loe articules que se ensamblan en 

el exterior de materiales componenetee de or!'gen 

estadounidense se gravan con un derecho aduanal, solamente sobre 

el valor ner~v.ado los miemos en el exterior cuando 

retornados. o re-importados, a los Estados Unidos. 

Dentro de este marco jurídico, ae prolireraron lBB 

operaciones de maquila directa .Y de subcontratac16n en alrededor 

de cincuenta patees, los cuales establecieron re1rimenes jurldicos 

especiales para fomentar ,y regular a dicha industria en 

territorio nacional, Asl mismo estas disposiciones actuaneraa, 
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abrieron la breche pera el establecimiento de la producc16n 

compartida en México apartir de 1965-1966 la que recibió ~ron 

promoción el Proitrama pera la Induetr1allzeción Fronteriza, 

publicado en 1965 en México. 

Para 1983 aproximadamente el 20X del come1•cio internacional 

realizaba e través de la producción comDartiaa. 

2.3 ANTECEDENTES DE LA PRODUCCION COMPARTIDA EN MEXICO 

La producción compartida se ha desarrollado en México a lo 

lar~o de loa veinticuatro anca como la industria maquiladora 

Pro~rema de le Industria Maquiladora. con el objeto de fomentar 

el desarrollo comercial e industrial de las zonas fronterizas, 

dar ocupación e la mano de obra del pele ~ crear una nueva fuente 

de divisas. 

México ciempre ha constituido el terreno fértil para el 

desarrollo de la industrie mequiladora debido a le amplia 

frontera que comparte con loe Estados Unidos, aei como por lee 

tradiciones económicas v politicas Que han provocado una 

interdependencia entre México y Estados Unidos en varios 'mbitoa. 

Los factores que dieron ori&en al establecimiento de la 

industria maquiladora en México se remontan a la época en que la 

rrontera norte experimenté un crecimiento descontrolado en su 

población y con ello un empeoramiento de sus problemas econ6micos 

y sociales. A ratz de la micraci~n hacia la frontera del norte 

registrada entre 1940 y 1950 se dio dicho crecimiento demoerAfico 

que tuvo altas tasas de crecimiento, alcanzando un 84,J n entre 

1950 y 1960 y un 50. 5 " entre 1960 y 1970. Esta mi¡¡raci6n 



agudizó apar•tir de 1930 a 19uo cuando la econom!a mundial ae vio 

arectada por la gran Depresión. Los micranten ee diri~!a11 & le 

zona norte'de México con Ja esperanza de encontrar trabajo on la 

producci6n a¡¡:ricola, pref'iriendo la mayor!& it•ee & Estados Unidos 

para obtener trabajos mejor remunerados. lo que constituis una 

fuerza de trabajo menor costo QUC l• mano de 

obra norteamoricana. 

A fin de facilitar v fomentar esta actividad los gobiernos 

de Estados Unidos v México iniciaron una serie de proKramas 

conocidos como El Programa de Braceros o El Acuerdo Internacional 

sobre Trabajadores Mi~ratorioa. Finalmente en diciombre de 1964 

dcj~ de funcionar oficialmente el Pro~rama de Braceros. 

La concentración demo~rAfica, el desempleo generado, las 

zonas libres en determinados lugares a lo largo de la f'rontera v 

la prActica ~ deserrol.lo de una empresa maQUilado1~a o ensamble 

el estado norte~M~rJcano de California, fomentaron el interés 

por parte de los empresarios norteamericanoa en reubicar sus 

procesos productivos en la zona fronteriza , todav!a muy cerca de 

sus principales plantas v de loa canales de dietribucJ6n en sus 

mercados locales. 

Ante esta situac16n critica y con el tin de resolver loe 

problemas do La zona fronteriza desempleo econom1a 

decrecient(' el ~obierno mexicano comenzó desarrollar 

pol1ticas y pro~ramas, al~unos de loe cuales se habian iniciado 

alln antes del problema de 196ll y establccian los antecedentes v 

mecanismos a seguirse, 

Con el objeto de desarrollar la economia de la erontera 

norte del pa!s a través de la substitución de importaciones. 

44 



la promoción del turismo ~ el mejoramiento de las cond1c1oneo 

eoc1oeconóm1cas de las ciudades f'ronte1•izae en el eno de 1901 el 

KObierno inició el Pro~rama Nacional Fronterizo. 

Valiendoee de la eetructur6 de una pollt1ca f'ronteriza en 

desarrollo, el ~obierno ee orientó en torma mAe directa hacia un 

programa para abatir el creciente desempleo de la zona v 

estimular el crecimiento económico de lae principales ciudades 

fronterizas. 

El 20 de mavo de 1965 el entonces Secretario de Industria v 

Comercio, Octaviano Campos Salas, senaló la importancia de crear 

un Pro~rama de Industrialización Fronteriza ( PIF ) con el objeto 

de fomentar, a través de la creación de empleos en la tranja 

fronteriza norte del pa!s, el desarrollo económico v acabar con 

el problema del desempleo en dicha zona. A este procrama tambien 

se le conoció como 11 Pro~rama para el Aprovechamiento de la Mano 

de Obra Sobrante a lo Larso de la Frontera Noreste de Estados 

Unidos". El objetivo de este procrama era fomcntur e implementar 

una industria maquiladora en la zona fronteriza especialmente 

para la empresa manufacturera norteamericana, permitiendo la 

importación temporal, libre de pa~o de impuesto de importaci~n. a 

insumos y equipo para su transformación o ensamble en México Y eu 

poeteriol" exportación. !:eta postura f'ue posteriormente t•ati.ficada 

por el Presidente en turno Oustavo Diez Ordaz. Se aenalaron loe 

objetivos que se persicuir!an con el establecimiento de la 

industria maquiladora, v que ho~ d!a sicucn visentes V son 

viables, entre loe cuales cabe destacar: 

"l.) Promover la ocupación en zonas con fuertes presiones 



demo¡:rArtcas¡ 

2.) Incrementar los ini:reeos en divisos y fortalecer la balanza 

de pagos: 

3,) Generar empleos de carActer 1nduetr1al y capacitar personal 

extraído de lee actividades primariag: 

4,) Ampliar el mercado para los productoo nacionales, al 

propiciar una fuerte derramo de ingresos en la zona; 

5.) Aumentar el movimiento comercial, bancario y do servicios, 

aei como el turismo: 

6.) Terminar con el prejuicio respecto de la calidad de la mano 

de obra mexicana: 

7,) Aumentar la recaudación tiacal en todos loa nivel~a; 

8,) Promover la inversión en ramas auxiliares1 

9,) Oeetinar mAe capita1 para el desarrollo del interior del 

pafe al contar con la inversión extranjera para coadyuvar 

en el d~s~~rollo d~ la =ona fronteriza: y 

10.) Facilitar el acceeo a una tecnolo¡:!a avanzada, incluso en 

la carera administrativa. '' ( 2 

A~n cuando en 1965 se anun~i6 el PIF, la~ bases leKales que 

regular!an a la industria maquiladora se expidieron haeta 1966. 

Estas 11 Bases Legales 11 limitaban su establecimiento en la franja 

tronteriza. 

se establecici.•on, de acuerdo a lo publicado en loe Diarios 

Oriciales del 10 y 20 de junio de 1966 del Reglamento de 

Promoción de la Industria Fronteriza ioe criterios que ee 

aplicar!an para autorizat" las operaciones de una empresa 

maquiladora y eetos son1 

1.) Deben coneideraree dentro de un recinto fiscal para los 



efectos aduaneros de sua operacjonco aquellas empresas que 

soliciten establecerse en una ciudad fronteriza: 

2.) Debe exportar. posteriormente el 100 X de las importaciones 

que realicen de materias primas: 

3,} Se deberan ejercer todos los controles para la 1mportaci6n, 

transformación y exportaci~n de la materia prima que la 

Secretaria de Hacienda v Crédito Póblico considere 

convenientes: 

tt.) Estos controles tendrAn por objetivo la identificacibn de 

las materias primos v srt!culoe terminados. En el caso de 

que los art!culos sean de dificil identiticsc16n dicha 

Secretaria decidirA si se otor~s 

correspondiente; ~ 

no la sutori;:sci6n 

5.) La Secretaria de Haciende y Crédito P~blico, en cada ceso 

serA la cncsr~ads de llevar acabo los estudios 

correspondientes y de senalar las bases que regirAn la 

importación, el control, la tansformación ~ la exportac16n 

de materia prima y art!culoe terminados. 

AdemAs se fijaron los sieuentee reQuisitoa de carActer 

~eneral a los que debia sujetarse la industria maQuiladora: 

1.) CualQuier operación Que se lleve acabo debe eetat• conforme a 

lo estipulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles Y 

cumplir con los requisitos que marcan las leyes laborales Y 

del Seguro Social: 

2.) Es necesario que una fianzn ~arantice los impuestos de 

maquinaria, equipo Y materia prima: 

3,) Las operaciones de maquila, solamente se permitirAn 



aquellas areas que cuenten con autoridades aduaneras para 

re~ular la importación y exportaciOn. 

El ~obierno mexicano para fomentar la operación de lRS 

maquiladorao Y complementar su naturaleza particular lee otor~ó 

ciertas facilidades, las Que pueden resumirse nn: 

1,) Es libre de impuestos tanto la importación eemporal de 

maquinaria 

productivo 

terminados1 

y equipo insumos usados en el 

aei como la exportación de loe 

proceso 

productos 

2,) La inversión extranjera puede participar hasta con 100 ~ en 

el capital social de la empresa maquiladora: 

3, ) Los t6cnicoe extranjeros pueden trabajar la industria· 

maquiladora, solamente si obtienen el permiso de la 

Secretaria de Gobernaci6n, 

Las Bases Le~alee desarrolladas en un principio para 

fomentar y facilita~ la operaciones de la industria maquiladora 

se adaptaron a la estructura ya establecida en el c6di~o Aduanero 

desarrollando el mecanismo Que establecía en su articulo 321 para 

re~ular la importaci6n temporal. Asi mismo estas bases leKales 

roco~ieron unas prAct!cas va orientadas hacia la importac16n 

temporal do mator1ales para su procesamiento, o ensamblaje, como 

por ejemplo el Re~lamento de Plantas Montadoras de Vehiculos. 

Estas bases ruaron ampliando en una serie de aspectos para 

adecuarse a las tendencias naturales de la industria maquiladora 

y a las necesidades del pa!s, 

De esta forma v como resultado de lo anterior la industria 

maquiladora a lo larao de su primer ano de operaci~n existia un 

total de 12 empresas maquiladoras establecidas en la frontera, 
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empleando a 3,000 personas. 

Estas 

alcan2ando 

cifras aumentaron considerablemente 

un total de 152 plantas autor12adas, 

para 1969 

lo.e que 

aproximadamente ~eneraron 17,000 empleos. Del total de estas, mAs 

del 33X se dedicaban al ensamble de equipo electrónico v el JO% 

al conteccionamiento de prendas de vestir. Cabe destacar que esto 

es resultado de la Kran influencia v trascendencia, que el 

establecimiento de las primeras maQUiladoras en California, tuvo 

en el desarrollo de las mismas. Tradicionalmente, dicho Estado, 

se ha destacado en la industria textil como uno de los 

principales tabricantes de ropa en los Estados Unidos u ocupa un 

reconocido lu~ar en la industria electrónica de alta tecnolo~!a. 

Su desarrollo en el Estado de California de Estados Unidos es un 

factor muy importante en la confiKuración u aparición de la 

industria maquiladora en Baja California Norte. Esto continua 

siendo un factor de suma importancia considerando que las 

industrias electrónica u ~extil representan hoY en dia m!s de la 

mitad de la industria maquiladora mexicana. 

As! mismo durante estos anoa se incrementó sustancialmente 

la impor~ancia de la industrial maquiladora trente a los Estados 

Unidos. En su primer ano de operación, 1966, exportó a dicho pala 

só1o el o.7X del total de sus importaciones de otros paises de 

productos maquilados de acuerdo a sus tracciones 806.30 v 807,00 

de su Tarifa Aduanera. Para 1969 México representaba el 8X de 

dichas importaciones. 

De 1966 a 1971, por medio de una serie de nuevos acuer~os 

v circulares que facilitaban los trAmites aduanales de las 



operaciones de maquila, se desarrolló el v6.11:imen juv!dico de la 

induetria maquiladora establecido en las Bases Le~ales, 

F.n 1970 hab!a en México 120 maquiladorae, lau que dieron 

empleo a 20,327 &ereonas. Su p~oducción representó el 2.5~ de las 

importaciones totales do EUA de productos maquilados en todo el 

mundo. 

En 1971 dicho ré.liCimen se codi~ica eistemAticamente v 

adquiere un carActer mAe normativo. El. .11:obierno mexicano 

instituye en este mismo ano el ProKrama de Desarrollo de la 

Franja Fronteriza Norte y do lao Zonas y Perimetros Libres v 

expide el primer ReKlamento del pArrafo tercero del Articulo 321 

del Códi.lil:o Aduanero de loe Estados Unidos Mexicanos, que reco~e y 

amplia las Bases LeKalee <!e 1966, Este re,liClamento 

1net1tuc1onal1zó el réKimen aduanero de l.a industria maquiladora 

al establecer en torma mAe detallada y precisa loa trAmites y 

criterios 

maquila. 

qua dob!an se~uir las opel'aciones tempol'alee de 

En el ano de 1972 se expide un nuevo Reela.mento para la 

industria maquil.adora ampliando ~ modificando alKUnoe preceptos, 

En el se senala que la maquiladora puede oPel'ar como: 

l.) Empresas productoraa v exportadoras perteneciendo, la mavorta 

de las veeas, a su empresa matriz: v 

z.) Empresas n~~ionales que explotan el mercado 1ntel'no v que 

ampl!an aue operaciones para dedicarse a la exportac16n, esto 

es, una subcontratación entre esta empresa y las en1preeaa 

matrices contratantes. 

Un cambio muv importante que introdujo ea en relac16n a la 

ubicación de las plantas maquiladoras al determinar que pueden 
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eetoblecorse empresas maquiladorae en todo el pa!e, a excepci6n 

de aquellos caeos que por concentración demo¡;rAfica 

industrial, la Socretar!a de Industria y Comercio juz~ara 

inconveniente. A cause de esta disposición ~ur~e le industria 

maQUiladora en ci~d~dee como Chihuahua, Ouadalajara y Tlexcala. 

Un ano mAe tarde recibi6 un eet!mulo de lndolo 

pol!tico, al promul¡;ar el Presidente la Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Re¡;ular la Exti~anjera. Este. permit16 a iae 

emp1•esas maquil11dorae establecerse con el 100" de es.pi tal 

extranjero, salvo en el caao de la rama textil y prendas, donde 

deberte contar con 51% de capital nacional como minimo. 

A lo ler~o de esta década de los 70, la industria 

maQuiladora se mantuvo en au¡;e, con lo que en 197ll habla ll55 

maquiladoras las que ocuparon a 75,970 obreros mexicanos. En este 

mismo ano México ocup6 el ee~undo lu~ar entre todas las naciones 

que contaban con producción compartida ascendiendo 

exportaciones hacia Estados Unidos a 1,035 millones de dólares. 

La industria maquiladora se destac& en este ano por ou ~enerac16n 

de divisas para la economia nacional representando el 7.1% de loa 

in~resos totales de divisas para la balanza de pa~os. 

Como respuesta a la politice de inte~raci6n de la industria 

maquiladors al interior del pa!s, donde reportan mayores 

beneficios para la economi& nacional, el 5,7% del total de las 

empresas maquiladoras se establecieron el interior del pa!s. 

A finales de 197U y como consecuencia de la recesión que 

afectaba 

oporaci6n 

los Estados Unidos y el incremento de los costos de 

México, la industria maquiladora sufri6 un periodo 
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de retroceso. Eeto refleja le Kran dependencia de la industrie 

maQUiladora con la economla estadounidense y la necesidad y 

conveniencia de una mayor 1nte¡¡rac16n complementarla de la 

industria maquiladora a la economia mcxicona. a fin de Qu~ so 

identifique mAs con loe intereses nacionales. 

Para el ano de 1975 habta h54 emprcene ma~uiladorae, las 

que el valor a~re~ado genorado fue do 293.1 m11Lonea de d61aree. 

Los insumos utilizados se integraron por 6U3.1 millones de 

d6lares de importaciones tempora1eo y 8.8 m111onee de dblaree 

(1.3%) suministrados por la industria nacional. 

APartir de 1976. cuando el peeo mexicano ec devalub frente 

el dólar y ee inició la recuperaci6n de 1a economla 

norteamet•ico.na, la industria maquiladora empoz6 a tener- una 

expansión nunca antes experimentada, por el decremento de los 

cootos de operac16n de lae empreeae maQuiladorae en México. Se 

empez6 C'-·nsiderar QUe no s6lo se trataba do una. industria 

oetable, sino quJ adcmAs podia sar el factor clove del desarorollo 

de la industria do la frontera. 

En ese mismo ano se cre6 el Comité para la Producc16n 

compartida CPC ), como el Comité para las fracciones 

arancelarias 80b.30 ~ 807.00. En ~se ano sur¡;16 un ~rupo de 

treinta !I cuatro miembros cu}'o fin era el de luchar ante ol 

Con¡;reso de loa 1.:!1t;ndos Unidoa en contrn de la abolic16n de estae 

fracciones, Eute tuvo éxito con lo que el Comité continu6 bsjo el 

mlamo nombre hasta 1985 para preservar !I fomentar el uso de 

dichas tracciones, asi como oara apoyar los esfuerzos para la 

producci6n ccmpartida al amparo del Sistema Generalizado de 

Preferencias !I del Decreto para la Recuperac16n de lo cuenca del 
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Caribe o Iniciativa de la cuenca del Caribe. 

Hoy dia el CPC cuenta con mAe de ciento treinta y cinco 

empresas aeociadae que operan o apoyan las instalaciones para la 

Producci6n compartida en todo el mundo. Loe socios 1nc1uyen 

manufactureras o ensnmbladoras, proveedores, promotoreo de 

parques industrialee, operadoree en zonas libree, empresas de 

derecho arancelario, a¡:;entes aduanales, servicio de transporto, 

instituciones financieras y firmas contables ~ un sindicato de 

trabajadores. 

En 1977, a través del nuevo Re¡:lamento del PAr1•afo Tercero 

del articulo 321 del C6d1~o Aduanero, se extend16 el ré~imen de 

maquila reco¡;iendo b6sican1ente el Re~lamento de 1972, el cual 

presentó modificaciones importantes. Se def1ni6 como maQuiladora 

a la unidad de producción industrial establecida oor 

establecerse al amparo do este Roglamento que obtenga la 

autorizsci6n de un procrams de actividades para realizar 

operaciones de maquila'' vinculandoso as! con las cate~orlae de 

empresas dedicadas al abastecimiento del mercado nacional Y que 

desean realizar sus exportaciones al amparo del ré&imen de 

maquila, con el requisito do que estos productos destinados a la 

exportación cuenten con un 20" de grado de inte¡;rac16n 

nacional. 3 

Este reglamento cre6 la Comisión Intersecretarial para el 

Fomento de la Industria Maquiladora, como 61~gsno administrativo 

con funciones ~ facultades para implementar la politica general 

respecto de dicha industria v fomontar las operaciones nuevas ~ 

continuadas do la misma. 
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De 1976 1980 la industria maquiladora muestra 

tendencia de constante crecimionto convirtiendose on elemento 

clave de la economia nacional. 

De acuerdo estad!eticas de la Secl'e'tal"ia de 

Pro~ramac16n Presupuesto en 1980 habia 620 empresas 

maquiladoras en el pata. las que proporcional"on 12J,879 empleos. 

En el mericado internacional de maquiladoras 1 México a 

destacado como uno de loo mAe importantes paises Que participan 

como anfitriones de la producción compartida. Secón informac16n 

proporcionada por el KObierno de los Estados Unidos, en este ano 

México era el se~undo después de Japón en volumen total de 

exportaciones de productos maquilados a dicho pata. La industria 

maquiladora en México exportó a los Eetadoe Unidos productos quo 

ascendieron a un valor total de 2,341.4 millones de dólares, 

mi en trae que 

representando 

Japón alcanzó 3,284.1 millones de dólaree1 

con ello el 16.7X v el 2JX respectivamente del 

volumen total de exportación a loa Estados Unidos provenientes de 

m&QUiladoras del exterior. México superó el volumen de 

exportación de Alemania Occident:al con 2.203,6 millones de 

dólares ( ¡5,7x v a CanadA con 1,231.9 millones de dólares 

8.7X ), En el renelón de exportaciones de paises en vias de 

desarrollo, Móxico reflejó casi el 3oox mAs que su mAs cerca110 

rival, Mal~u1a, con sólo 820 millones de dólares ( 5.8~ ). 

Esta infot•mac!ón ea de ~ran trascendencia para la industria 

ruaqulladora mexicana va que nos dice que México no sólo el 

lider en cuanto a volumen de expot.•tación respecto a los demAs 

paises subdesarrollados, eino que ademAs compite con los paises 

desarrollados con volumenes muv altos. Ea decir, de loe mAs de 

su 



cincuenta paises que participan como anritriones de la producct6n 

compartida. México se ha destacado como uno da loa dos o tres 

paises de ma,yor importancia, 

El comportamiento de la industria maquiladora durante 1982 

demuestra su versatilidad para adaptarse las cambiantes 

condiciones econ6micas del pais. Este ano preaenc16 una de las 

crisis económicas mAa serias que México a enfrentado ~ que sin 

lu~ar a dudas ha influido en toda la economta del pala. Ante la 

crisis Y el deterioro de loa términos de intercambio no solo de 

materias primas sino ademA9 de manufacturas, se dio prioridad 

la induetria maquila.dora como ~enerado~a de divisas bajo la 

perspectiva de ingreso de México al Gatt, y de la consiguiente 

apertura comercial. En este ano el desarrollo· de la industria 

maquiladora se vio impulsado por dos ractoree : 

1.- Devaluación sustancial del peso. 

2.- El despegue de la economta de EUA. 

En febrero de ese ano ae presentaron una serie de 

devalu8cionee de la moneda. Para abril hab!a 597 empreaas 

mequ 11 At10r"l9 -aatablccidllO, Aón "ermauecia la excesiva 

concentración de la mism~ en la ~on~ rronteriza norte con solo 71 

plantes ubicadas en el interior del pais. La politice. 

gubernamental era fomentar su establecimiento fuera de le zona 

fronteriza en un esfuerzo por integrarla a la economia nacional Y 

por explotar v ª"rovechar mAs sus efectos poeitivoc. sobre esta. 

Segtln cifras del Banco de México, el valoi~ agre¡:ado por la 

maQuiladora en ese ano fue el equivalente al 15.5% del total de 

las exportaciones del pa1s. sin tomHr en cuenta al petr6leo, 
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La inteeraci6n de la industria maquiladora en la actualidad 

muestra una variedad de actividades induatrialoe que se llevan 

acabo en las mismas. Las ramas donde mAe ee destacó fueron: 

l.) Empresas maquiladorae dedicadas al ensamblaje o manufactura 

de materiales v accesorios eléctricos v electr6nicos v de 

maquinaria, equipo, &Paratos eléctricos v electl'ónicos 

representaron el mavor se~mento con un total do 22b plantas; 

2,) Empresas maquiladoras de textiles o del vestido con 107 

empresas, 

La importancia de la industria maquiladora para la economia 

mexicana se manifiesta claramente en el n~mero de empleos 

eenerados alcanzando un total de 122,h93 empleos para 

trabajadores mexicanos. 

Otro renKlón en el que destaca la importancia de la 

maquiladora es en la balanza de paaos con el exterior v la 

Keneraci6n ac divisas, tomando en cuenta la crisis de 1982-1983. 

De acuerrto al Informe de Banco de México, la industria 

maquiladora aener6 un total 832 millones d6lares 

nortoamoricanos. Fue en este renKlón supereao dnica.men~e por la 

exportación petl'olera 15,623 millones ae d6lares >' la 

exportación de productos &Krlcolas v eivicolas ( 15,623 millonos 

dtt dólares ), 

Una carnctor!stica que podr!a considerarse como tradicional 

en el sector maquilador, es la ausencia de una complementariedad 

e intearación con la actividad industrial del pala. 

Los insumos importados participaron con un 98,7~ de los 

insumos usados por la maquiladora, por lo que se ha considerado 

que existe un importante mercado dentro del cual so podr!an 
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intecrar los insumos nacionales. 

Entre 1980 V 1982 fue la secunda fuente &eneradora de 

d1v1saa para el pata después del petr~leo. 

Los datos de 1983 re~lejan el sostenido crecimiento v auce 

de la maQUiladora en México. Habia un Pl'Omedio cte 629 empresas 

maqu!ladoras operando en el pata ~enerando 173,128 empleos para 

nacionales mexicanos ~ facturaba, por concepto de valor a&ro~ado, 

150 mil millones de pesos aproximadamente. Este valor a~ro~ado se 

compone principalmente do salarlos, prestaciones, arrendamientos, 

impuestos, eeeuros v otro tipo de eastoe generales incurridos en 

México. As! mismo se hicieron importaciones temporales por un 

valor aproximado de 300 mil millones de pesos. 

El 15 de aeoato de 1983 fue publicado el Decreto para el 

Fomento v Operaci6n de la Industria MaQUiladora de Exportaci6n en 

el Diario Oficial. Este conetituv6 el ordenamiento central del 

ré&imen jur!dico de la maquiladora en el pala, Ya Que reunta las 

disposiciones normativas v de tomento relativas al sector. Dicho 

Decreto autorizaba el tiuJo f!sico de partee componentes v 

liberalizaba a las empresas del PG~o da una importante de 

aranceles. De ieual torma se permitió el establecimiento de 

empresas con capital 100~ extranjero, Se eetablec!an medidas 

administrativas que buscaban tacilitar la inteeración de la 

producci6n compartida al resto del aparato productivo nacional, 

al promover la utilizaci6n de la capacidad instalada ociosa en 

las industrias del pata, para el desarrollo de proaramas de 

maquila. El cob1erno buscaba descentralizar a la industria 

maquiladora dando prioridad a loe provectos en el interior del 
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pais. 

Preveis la posibilidad de destinar hasta un 20~ de la 

producción anual hacia el mercado local, siempre ~ cuando: 

a) No existiera suf'iciente producción nacional o alitl.'.ln p1•ozrama 

para remontar la producción interna de bienes similares: 

b) Cumplir con el grado de inteKración nacional (GIN) establecido 

por la autoridad del Kiro correspondiente1 

e) Mantuviera el mismo control de calidad que la producc16n 

exportable; 

d) Cumpliera con 

pata: y 

presupuesto de divisas favorable para el 

e) Prestara asistencia técnica a sus proveedoree nacionales. 

El de noviembre de ese mismo ano se publicó el Decreto de 

Centros Comerciales que establecta estimules riscales 

tacilidadee administrativas para la operación o modernizaci6n de 

centros comerciales en la rranja fronteriza Norte Y en las zonas 

libres del p&ia, substituyendo sel a disposiciones anteriores, A 

su vez se creó la Comisi&n Intersecretarial para el Desarrollo de 

las Franjas Fronterizas y Zonas Libres. 

Desde la creación del ~ro~rama, el papel de la inveroibn 

norteamericana ha sido predominante. Corca del 60X de las plantas 

maquiladora.s son total o mayoritariamente de capital 

estadounidense. 

En dicho ano las maQuiladoras usaron componentes e insumos 

por 2,907 millones de dó1ares, de los cuales la industria 

nacional abasteció el 1.3~. 

En los dltimoe ano~, las maquiladoraa establecidas en México 

eeneraron mh divisas para el paie que cualquier otra 
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actividad económica a excepción de la exportación del petr6leo. 

El 30 de asesto de 198h en el Diario Oficial se Publicaron 

las resoluciones de la comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras ( CNIE ) en las que se estableció: 

l.) Pueden ser de propiedad extranjera hasta en el lOOX de las 

maquilado ras en operación, las que establezcan 

posteriormente bajo este résimen: 

2.) No necesita resolución previa de la CNIE para la transmición 

de acciones o partee sociales o activos fijos entre loe 

inversionistas extranjeros; 

3.) La compra do partes o acciones de mexicanos por extranjeros, 

si el capital extranjero es del 75% o mAe; v 

4,) La apertura o relocalización de nuevos establecimientos~ la 

fabricación de nuevas lineas de productos. 

Solamente deben notiricar estos movimientos al Secretario 

Ejecutivo de la CNIE durante el mes sisuiento de efectuados. 

Ante la creciente tendencia en el establecimiento de plantas 

maQuiladoras que se observó en estos anos v a fin de apovar laa 

actividades industriales de la re~idn e impulsar aquellas que 

permitan ser menos vulnerable a la frontera a enmbios que 

suscitan en la economia nacional e internacional, el 17 de junio 

de 1985, al presidente de la rep~blica present6 el Proera.ma de 

Desarrollo de la Frontera Norte. 

Eáte Proerama suser1a entre otros aspectos promover el 

establecimiento de empresas que abastezcan de insumos la 

industria maquiladora, adecuar las existentes para ese 

propósito ~ fomentar particularmente la inversi6n industrial en 
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las zonas librea autorizando procramaa de tomento con arados de 

intecrac16n nacional tlexiblea. 

El ano de 1986 tue importante para la industria maquiladora. 

pues ae dieron loa siauientee hechosJ 

1.) La Secretaria de Comercio y Fomento industrial implementa la 

simpliticación administrativa a la industria maquiladora 

reduciendo el papeleo y proceeandolo a través de las oticinas 

re.&tionalee. 

2.) Los cambios en las politicae de Visas permiten la entrada de 

ciudadanos norteamericanos a México por un periodo hasta de 

180 d!as pare trebejar en proyectos relacionados con 

maquiladoraa. 

3. ) La existencia de salarios competitivos. 

h,) Crecimiento en la diversidad de productos que se importaron 

en Estados Unidos por medio de las fracc~onea 806.30 y 

807.00. La producción compartida a crecido en México mla que 

en cualquier otra nación en donde esta se desarrolle. En este 

afto, México exportó un total de 6.600 millones de d~lares de 

productos a travéa de dichas tracciones, ocupando as! el 

eeaundo luaar deepu6s de Japón. 

5.) Las medidas de liberalización comercial Que se tomaran. 

6, ) La CNIE publicó dos nuevas resoluciones eenerales en 

septiembre para reducir el nómero de solicitudes a examinar 

por ella. 

7.) La expo-maqui1a 1986. 

8.) El 14 do tebrero el eobierno expide el Decreto para el 

Fomento Induatrial en lae Franjas Fronterizaa v Zonas Libre• 

del Pa!s por el que se establecen est!muloa para el 
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desarrollo de dichas resionea, as! como del municipfo de 

Tapa.chula, Chiapas medianto eattmulos fiscales y diversas 

tacilidadea administrativas, consistentes en permisos de 

1mportaci6n y tranQuicias o subsidios al Impuesto General de 

Importación Que causen las matc1•i11s primas, pa:rtes y piezas 

de ensamble y demAs insumos materias auxiliaves Que se 

requieren en el proceso industrial de los distintos proeramas 

do tomento asi como tambien a la maquina1•ia y eQuipo 

necesario para realizar dicha actividad industrial. 

9.) La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico pueden otot•ear 

permisos de 1mportaci6n cuando es! se requiera, v trenQuicia 

o subsidio al Impuesto General de Importac16n que causen las 

materias primas, partes, piezas de ensemble v demAs insumos o 

materiales auxiliares que se requieran. 

Para 1988 el n~mero de empresas maquila.doras aumento en un 

14.43~. Continu6 concentrada en la zona norte del pa!s. pues el 

95X de las plantas se localizan en esta frontera sólo en cuatro 

ciudades; Ju6rez, Chihuahua, Tijuana v Matamoros. 

concentración se debe principalmente e dos razones: 

1.- La cercanta con e1 mercado estadounidense: Y 

Esta 

2.- El uso de la infraestructura~ del transporte de carsa Que 

existe en dicha zona. 

El l.7X de las materias primas, envases v empaques que 

consumió fue suministrado por proveedores nacionales. 

A4n cuando en los aftoa recientes se ha presentado un 

aumento sradual en la venta de insumos nacionales, en promedio 



han representado el 1.3S del total de insumos consumidos por el 

sector, como se puede observar en ol cuadro 1 que a continuación 

se presenta 1 

CUADRO NO. 1 
INSUMOS CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUI~AOORA 

1980-1988 

ARO 

1980 

1981 

1982 

1983 

198U 

1985 

1986 

1987 

1988 

- Millones de Dólares -

MONTO 

1,777,8 

2,260.3 

1,920.3 

2,906.7 

3,801.6 

3,850,U 

u,390,9 

5,638.8 

6, 901.. o 

EXTRANJEROS 

" 
98,3 

98. 7 

98,7 

98,7 

98. 7 

99,1 

98, 9 

98.8 

98,3 

NACIONALES 

" 
1.7 

1.3 

1. 3 

1. 3 

1. 3 

0.9 

1.1 

1. 2 

1.7 

Fuente D1recc16n de Estudios Econ6micoe e lnformAtica de ia 
Canacintra con base en datoa del Banco de México. 

De acuerdo al Informe de Banco de México el sector eléctrico 

~ electr6n1co participan con el ni.4~ del valor acrecado ~ el 

equipo d~ transporto con el 25.5~. con lo que so demuestra el 

poco interés de la industria maquiladora en otras ramaa. Esto ae 

ve reflejado en el sicuiente cuadro. 
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CUADRO NO, 2 
VALOR AOREGADO POR LA INDUSTRIA MAQUILAOORA POR 

PRODUCTO PROCESADO 
- Millones de D6lal"es 

-----------------------------------------------------------------
CONCEPTO 1 1985 1986 1987 1988 

-----------------------------------------------------------------
Productos Alimenticios 10,3 10,9 5, 7 20.7 

Productos Textiles 87. 2 83,5 101. 4 114. 5 

Calzado " Productos de Cuero 20, 9 16.8 19. 5 24.7 

Muebles de Madera " Metal 49,9 55, o 78.• 114. 6 

Productos QU!micoa 1. 8 ... 10, o 16.8 

Equipo de Transporte 329. 5 307.9 381. 6 538.8 

Equipo " herramienta no 

eléctrico 20,J 2u,9 28. 2 JU, 1 

MaQu1.naria " aparatos 

eléctricos " electr6nicoe 240.5 269,5 28J.4 346.9 

Materiales " accesor1.os 

eléctricos " electrónicos 326. 8 315, 1 393.2 527.2 

Jue-uetes " art1cu1os 

deportivos 39. 6 40,7 44. J 60,1 

Otras ind. manutac"'tureras 88. 1 117.0 191. 5 254. 4 

Servicios 52 .• 48.8 50. 9 56.2 

TOTAL 1267.2 12911,5 1598.1 2108.9 

Fuente: Banco de M6x1co. 

El superAvit comercial oe la 1noust1~ia n1aqu11aciora, se¡:6n 

cifras del Banco ~e México, ruede 2,108.9 millones de d6la~es, 

incrementandose con esto en un 46.6X con respecto a 1987 cuando 
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la ~anancia ruede 1.U38 millones de dólares. Se ~eneraron 75,389 

nuevos empleos para alcanzar un total de 398,132 empleoo pnra 

noviembre de ese ano, 

En el sexenio do Carlos Salinae de Oortari se ha considerado 

que la induntria maquiladora jue~a un papal eatrat6~1co. 

La polltica oficial dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

(1989-199h) establece como prioritario el tomento ~ promoción 

intensiva del sector, buscando expansión ~ modern1zac16n. 

Se eo~ora que durante la presente administración el 

crecimiento do la industria maquiladora, tanto en in¡:reeo neto de 

divieso como do ¡:eneración de empleo. sea de cuando menos el lOX 

anual. 

Da acuerdo lae cirran del Instituto Nacional de 

Estadistica, Geo~ratia e InformAtica (INEGI), para septiembre de 

1989 exietiAn 1,721 maquila.doras. 

El 22 do diciembre de 1989 ao publicó en el Diario Oficial 

el nuevo Docroto para el Fomento y Operación de la Industrin 

Maquila.dora de Exportación, que obro¡:a al ante1•ior de a¡¡:osto de 

1983. 

Entre los puntos mAs importantes del nuevo Decreto destucan: 

1.- EetableciMiento de la "ventanilla ~nica" y creac16n del 

tlnico para la autori~aci6n de los trAmites 

necesarios; 

2.- Vigencia indef'inide. de los prog1•e.mse de maquila, 

anteriormente tenian Que renovarse cada dos anos; 

3.- Ampliaci~n de la importación temporal, libre de impuestos. 

para e~uipo que apoye el Optimo funcionamiento de la 
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maqu1la.dor-a1 

4.- Facilidades administr-ativas para empresas que lleven acabo 

procramas de albercue: 

~.- Posibilidad de colocar- en el morcado nacional hasta el 50X 

adicional del valor do las exportaciones que realicen; 

6.- Se autoriza el eetablecimiento y ampliac!~n de maqu1ladoras 

en cualQuier re~16n deot1naaa al desarrollo productivo. a Pin 

de loa-rar un desarrollo industrial mAs equilibrado; y 

7.- Establece un grupo de trabajo para eoordinar las acciones de 

las diversas dependencias ~ubernamentalea relacionadae 

apoyos Pinancieros v Fiscales, as! como de las acciones de 

promoci6n en bener1c1o del sector. 

Una de las principales preocupaciones del actual &obierno, 

es incrementar el ~redo de inteerac16n nacional (GIN) entre 4 y 

6X en los próximos dos anos y del !OS en el sexenio. Se pretende 

impulsar ls compra de insumos nacionales mediante la aplicación 

de tasa "cero" de impuesto al valor agregado (IVA) a proveedores 

nacionales, con la condici6n de Que se incorporen 

como parte del producto a exportar. Con esta medida 

ineurnoe 

espera 

propiciar un ahorro de 800 millones de dólares anuales por la 

auatituc16n de importaciones. 

A continuación se muestra, en el si~u1ente cuadro. la 

evolución que la industria maquiladora ha presentado. 
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CUADRO NO. 3 
CRECIMIENTO DE LA INDUS'fRIA MAQUILADORA 

ARO TOTAL DE PLANTAS ' TOTAL DE EMPLEOS ! 

1966 12 3,000 

1970 120 20, 327 

1975 •su 67. 210 

1980 620 123,879 

198'1 605 130,102 

1982 588 122, 093 

1983 629 173.128 

1980 722 202,078 

1985 789 211.su 

1986 987 268,388 

1987 1,220 330,000 

1988• t. 396 369, 089 

1989*1t 1,721 N, O. 

N.O. No Disponible 
* Cifra proporcionada por el INEGI. 
** Cifra prot'orcionada poi· el INEGI a septiRmbrf! de 1989. 
Fuente; Secretaria de Pro~remaci6n v Presupuestar Secretaria de 
Comercio ~ Fomonto Industrial. 
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C A P I T U L O 1 1 1 

T 1 P O S D E p R o D u e e 1 o N C O M P A R T 1 D A 

La producción compartida ha venido a ~ept'esental" una 

solución a la constante b~SQUeda de competitividad 1ntel"nac1onal 

e incremento de la productividad, Esta ha consistido. como se 

mencionó anteriormente. en asociación de palees 

industrializados y paises en v1as de desal"rollo pafia la 

internacionalización de los procesos Pl"OdUctivoe, 

Este esquema constituye un elemento impol"tante en la 

estructuración de la industria mundial, como parte de la 

internacionalización del capital o división internacional del 

trabajo, procurando una complementación l"eciproca entre les 

ventajas comparativas de los paises desarrolladoo y de loe paises 

aubdesarrollados ~uo on ella pal"ticipan. 

3.1 ALBERQUE 

El alberKUe consiste en la ''celebración de un contrato con 

un operadol" que lleva a cabo subcontrata el ensamble o 

msnu.factura con una empresa maquilBdorQ o empresa 

independiente "• ( 1 

El pr~~rana da alber~ue consiste, en que una empresa 

mexicana que eolamento existe para manufacturar v ensamblar, da 

''albergue" una empresa extranjera y en donde esta ~ltima 

obtiene el control total sobre la oporación de maQUila, 

3.1.1 CARACTERISTICAS 

En esta operación el empresario mexicano proporciona J 
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a ) Las instalaciones f!eicae : 

b ) Los recursos humanos : 

e ) El paao de servicios 1 

d ) Los servicios leaales, contables, aduanalee v financieros 

e ) El transporte de materiales ; v 

t ) Todas las actividades necesarias para operar en México. 

A su vez la empresa extranjera brinda a la operación lo 

aiauiente : 

( a La tecnoloala 

b ) La maquinaria v herramientas J 

( c La materia prima r v 

( d Los ejecutivos clave en la operac16n. 

Esta operaci6n involucra a tres o mAe partes en un convenio 

escencialmente de eubcontratación, La extranjera 

~eneralmente celebra un contrato en México o en el extranjero con 

una empresa operadora de alberaue nacional o extranjera. Esta 

operadora, lleva a cabo o subcontrata el ensamble o manufactura 

de loo productos con empresas mexicanas de su propiedad o 

independientes que operan como maquiladoras. 

En el contrato se debe ~speci!icar l~ obliaación de la 

empresa mexicana de seauir en forma estricta los procesos, normas 

de manuractura, prActicas v procedimientos establecidos por la 

companta extranjera, el derecho de esta dltima a tener acceso 

las instalaciones v a inspeccionar v supervisar ls manufactura ~ 

ensamble de los productos, 

Lo mAs importante para el pro2rama de alberaue es la 

creacidn o existencia de una empresa mexicana bajo la cual el 
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cliente operara. 

El objetivo del alber~ue, es e1 de proporcionar un refueto o 

abriKO bajo el cual, el cliente puede manuracturar amparado por 

la ley Mcxica11a, sin tener existencia legal en México. 

Adn cuando la empresa mexicana que da alberKue el 

patrón leKal y la ~nica responsable del cumplimiento de las 

leves, reglamentos y demAs dispostcionee mexicanas, la compañia 

extranjera tiene la posibilidad de revisar los antecedentes 

laborales de cada solicitante y el derecho incondicional de 

rechazar aquellos trabajadores que juzKue inconvenientes. La 

responsabilidad de dar entrenamiento al personal, 

empresa extranjera. 

de la 

La compaft!a cliente en la mayoria de loe caeos. env!a 

directores o supervisores para aBeKurarse que los productos 

cumplen con loe requisitos ~ estAndares eotablecidos mediante un 

control operacional ofoctivo de la producción. 

La ompresa mexicsna recibe el pago de una cantidad 

por hora-hombre trabajada. Esta tarifa de alber¡ue se basa tanto 

en el n~mero de horas trabajadas como en el tamaño de la 

construcción e incluye: 

a ) costo de alquiler de la planta 1 

( b costo dP los servicios : 

( e totalidad de la nómina v costos 

personal mexicano 

administrativos del 

{ d ) roquisi tos v trami taci6n de 1os permisos re<;iue1~idos por el 

KObierno pare la importación v operación de la planta, 

tianzas v ee~uro : v 

( e l contabilidad. 
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La totalidad de loe carzos efectuados en el extranjero por 

concepto de aranceles, derechos de aduana, fianzas y corretaje 

son responsabilidad del cliente. Los salarios del personal 

suministrado por la companta cliente son responsabilidad de ésta. 

El cliente tiene el derecho de realizar una auditoria de loe 

libros y re~istros. de las instalaciones a fin de verificar los 

datos asentados en ellos. 

Las plantas de alber~ue se localizan mayoritariamente en la 

frontera norte, aunque pueden localizarse en cualQuier parte del 

territorio nacional. 

El riesgo que corre la empresa extranjera eota relacionado 

con el valor de la maquinaria, equipo, insumos inventarios 

enviados a la empresa albergadora. Para asegurar éstos, se usan 

instrumentos como bonos, cartas de crédito, indemnizaciones y 

se~uros, cuya cobertura corre a cargo de la empresa extranjera. 

J, 1. 2 BENEFICIOS 

1.- El programa de albergue ne transforma en una importante 

alternstiva cuando el mAximo 11~mero de empleados regularee ea 

menor a cien. 

2.- La empresa extranjera tiene la posibilidad de rentar las 

instalaciones en un contrato a corto plazo ( m!nimo un año Y 

después irse sin obli~ación alguna. Esto le brinda ta magnifica 

oportunidad de conocer el mercado Mexicano Y a la industria 

maquiladora antes de adquirir el compromiso ~e establecer una 

planta maquiladora, De esta ~orma, una vez que ha adquirido 

experiencia operativa ~ que ha visto y explotado las ventajas que 

ofrece el paf s. tiene una gran facilidad p3ra la transici6n de 
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una maquiladora de albergue a una maquiladora de propiedad total 

de la compañia, El cliente al quedarse con ella mantiene la 

fuerza laboral experimentada v capacitada absorbiendo el 

compromiso del a1•rendnmiento de las instalaciones :¡ la opci6n de 

adquirir el terreno y la construcción. 

Muchas or"anizn.cJ.ones usan es te pro" rama por uno o tres anos 

antes de establecer su propia maquiladora. 

J,- Aventaja 

operaciones. 

cualquier emprega para un rApido inicio de 

4.- Por óltimo. y siendo lo mAs importante para esta tirma 

extranjera, ea que carece de entidad legal y fiscal en México 

satisfaciendo sus necesidades a través de la empresa que le da 

albergue, y obteniendo as! un importante ahorro en costos, 

El ónico problema que se presenta para las empresas 

extranjeras que se deciden a usar el albergue, eo que si toman 

la dec1oi~n de cesar o~eracionee y abandonar el pais tienen la 

obl1¡-aci6n de efectuar loe pai¡oe e inde1ninzaciones por desp113o 

tanto del personal contratado por la empresa albergadora como 13el 

personal técnico y administrativo. 

En s!ntesis el proerama de albercue ofrece una manera 

erectiva de establecer una empresa maquiladora en México con un 

m!nimo de compromiso financiero y un mAximo co~trol sobre loe 

procesos de manufactura Y tecnoloata. As! mismo ae minimizan 

loa problemas del arranque y operaci6n de la planta con lo que ee 

puede optimizar el tiempo para la producción sanando experiencia. 

Por consiguiente, da la posibilidad a la empresa extranjera de 

evaluar el compromiso a larco plazo que implica instalar una 
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maQUiladora con capital lOOX propio, ~a que el cambio hacia una 

maquiladora do este tipo 1mpl1ea compliceciones m!n!mas. 

3.2 COINVERSION 

La empresa de coinvera16n tiene una lari:a t\istot"ia como 

instrumento de naociación entre companiaa multinacionales 

inversionistas locales, Durante las ~lt1mA9 décadas se ha 

destacado como la rarma predominante de la inversión e~tranjera 

directa en los patees eubdeearrollados y ~or lo tanto constituye 

un elemento de importancia cr9ciente en la estructura global de 

las empresas. 

La coinvers16n lleva a c&bo mediante la adqu1sic16n 

parcial v directa de la propiedad de empresas mexicanas nuevas o 

existentes, que habian de operar como ~mpreaae maquiladoras total 

o parcialmente. 

Se organiza como entidad corporativa de acuerdo la 

legislaci6n corit>eapondiente del riais anr!trion y con ticersonalidad 

jur!dica propia, en la que loe inversionistas extranjeros Y 

nscio~ales se asocian y comparten, en diversos ~radas, la 

propiedad ~ el cont~ol de una empresa com~n. 

3.2.1 CARACTERISTICAS 

Las partea normalmente celebran convenios preliminares de 

cotnvera16n, definiendo la estructura v operac16n de esta 

entidad jurtd1ca y dado Que en estos convenios estipulan los 

derechos de propiedad v control de los socios, sus disposiciones 

escenciales se incorporan a los estatutos de la empresa mexicana. 

Dichos convenios deben cumplir con todas las le~es mexicanas 

aplicables. 
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L& empresa se puede localizar en cuAlQuier parte del 

territorio nacional, puede vender tanto al mercado local, como al 

internacional, sin limitaci6n o condiciOn alauns. No se exi~o un 

erado de intocraci6n determinado, salvo que la empresa presente 

un Programa de Fabricación a la Secretaria de Comercio v Fomento 

Industrial, quien normalmente exiae el mismo porcentaje que tensa 

la rama industrial correspondiente. 

En el caso de empresas con mavor!a de capital nacional, no 

exi~e contar con un Presupuesto de Divisas. 

Este tipo de empresas pueden importar toda la maquinaria, 

equipo v herramienta que requieran, pa~ando loe impuestos de 

1mportac16n establecidos, lo cual le da la operaci6n, el 

car&cter de 1mportaci6n detinitiva, es decir el posible retorno 

no eet& con~emplado en este sistema. 

La contratación del personal obrero se hace en los términos 

acostumbrados, quodando sujetos s la Ley Federal del Trabajo. 

En caso de importar insumos v componentes para la producci6n 

de articu1oe destinados al mercado nacional, es posible que ae 

requiera de un permiso de importación y el paso de loe impuestos. 

Bajo este sistema, se puede afirmar, que a mavor inte~ración 

nacional, mavoree coatoa v menor competitividad. 

se re~uierc establecer un Compromieo de Venta de Divisas 

(CVD) para cada operación ~ ae autorizan las deducciones para el 

pago de importaciones v aaatos asociados a las exportaciones. 

En cuanto a la estructura de capital, la rea:la seneral •• 

que los extranjeros no tensan m&s del 49H de las acciones de la 

corporaci6n. 
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Cuando a un inversionista extranjero le int~resa mantener el 

100~ de su capital, en aquellas areae en donde el Re~lament~ de 

la Ley para Promover la Inversión Extranjera v Re~ular la 

Inversión Extranjera no permite este monto, puede acudir 

solicitar autorización a la comisión fla.ciona.l de Inversiones 

Extranjeras, quien analizar6 la conveniencia del provecto para el 

pata, v entonces podrA tomar la decisión correspondiente. 
~ ·¡ 

Estas empresas pueden libremente adquirir bienes ratees para 

el establecimiento de instalaciones en el interior del pa!s, sin 

embar~o en el caso de que dicho bien se encuentre en la frontera 

o en la costa. dentro de la zona prohibida que ee.tablece el 

articulo 27 constitucional, lo puede hace1• ónicamente a través de 

un fideicomiso, También pueden arrendar bienes rafees dentro de 

loe términos establecidos en la lev, por un periodo mAximo de 20 

anos (articulo 2J98 del C6di~o Civil). 

3.2.2 BENEFICIOS 

En este caso el beneficio que obtienen tanto el 

inversionista mexicano como el extranjero, es la posibilidad do 

internar sus productos al mercado nacional v obtener trato 

eavorable por parte de Banco ~ Gobierno, en lo que se refiere a 

est!muloe risca1ee ~ tinancieros, especialmente si el capital es 

ma~oritariamente mexicano. 

Una ventaja adicional para ambos es la de reducir la 

inversión inicial en el neKocio. Al compartir la propiedad de la 

empresa el inversionista extranjero v nacional divide los K&stos 

en proporción a su participación en el capital social. Todo ~sto 

permite que vea disminuido el ries~o financiero de la 
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inversi6n, 

Sin embar¡:o, a pesar de estas ventajas no hay que olvidar 

que es muy probable que presenten conflictos Por las 

distinto.e culturas :.' perspectivas c;iue eoto implica, 

3,3 MAQUILADORAS 

La empresa maquiladora de exportac16n, es una unidad 

económica que realiza procesos industriales o de servicios que 

incluyen la transtormaci6n. elaborec16n o repa~ac16n de bienes de 

procedencia extranjera en base a importaciones temporales, o 

sin el PBKO de impuestos de importación ni de nincun otro 

~ que exporta la totalidad de su producto terminado. 

Para la inte~ración del capital no existen restricciones en 

cuanto a or!~en; esto es pueden ser 100~ mexicanas o 

extranjeras o de capital mixto, de acuerdo al articulo 6g del 

ReKlamento de l1'l Ley pa1•a Promover la Inversión Mexicana y 

Regular la Inve~sión Extranjera. 

3,3,1 CARACTERISTICAS 

L~ empresa extranjera conserva el control total d~ las 

operaciones. Esta empresa es considerada como extranjera, para 

beneticioa ~specialee. 

Puede lccalizarsc en cualquier parte del territorio nacional 

excepto en ~onas de alta concentración induetrial. Se reQUiere de 

Pro~ram~ do Actividades, autorizado por SECOFIN. 

La empresa maquiladora tiene la posibilidad de comprar 

bienes raices en el interior del pata, pero e11 caso de 
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encontrarse en la zona prohibida (articulo 27 constitucional) 

se requiere de un fideicomiso. As! mismo pueden arrendar dichos 

bienes mediante un contrato mAximo de 20 anos de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 2398 del C6di~o Civil. 

La maquiladora doberA exportar la totalidad de 

producción. aunque tienen la posibilidad de concurrir al mercado 

local, hasta con el SDX adicional del valor de las exportaciones 

anuales que ha~a efectuado, siempre ~ cuando cumpla con un 

presupuesto de divisas equilibrado. 

El gobierno no exi~e a la maquiladora un presupuesto de 

~!visas, virtud de que la totalidad de su producción ea para 

exportación. 

Existe la posibilidad de importar toda la maquinaria, equipo 

v herramienta que requiera la empresa, cuyos impuestos deberAn 

afianzarse, lo mismo pasa con los empaques, dados, matrices v 

modelos, etc,, extranjeros que requ1.eran importar 

temporalmente para producir 1Jn art!cu10 de exportación. Asimiamo 

pueden importar materias primas. partea y componentes requeridos 

para la tabricac16n de el producto bajo el ré~imen de importRci6n 

temporal sujeta a su posterior exportación a excepción de laa 

merma::: !/ desperdicios. Es necesario que oe deje, por la 

1nternac16n de dichas mercanc!as a territorio nacional, una 

garant!a o fianza Que aae~ure al erario federal, la perce~ci6n de 

los impuestos de importación que couaarian, si la mercanc!a no es 

retornada al extranjero en su mismo estado, transformada 

incorporada con materias primas, partes o componentes nacionales 

en un producto exportado. No existe restricción al~una para la 

tmportac16n de maquinaria y eQuipo usados, Ln empresa puede 
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retornar la maquinaria. equipo, herramientas v componentes 

importados de rorma temporal, cuando obtenga el certificado de 

cancelaci6n en el registro de maquiladoras. 

Respecto a mano de obra directa 1 la empresa maquiladora dobe 

pegar los mismos salarios que el resto de la industria nacionnl v 

queda sujeta a la Ley Federal del Trabajo. 

El personal técnico puede internarse al pais con mAs 

flexibilidad, dada le ventaja que representa el propio sistema de 

la industria maquiledora. 

Es posible optar por le adquisición de partes de tabriceci6n 

nacional, siempre ~ cuando cumplen con les especificaciones v 

calidades requeridas en la producci6n y que tengan Precio e 

menores a los que imperan el mercado de origen. 

Le empresa solamente estA obligada a vender, al tipo de 

cambio controlado del die de le operaci6n 1 las divisas requeridas 

para cubrir sus ¡¡estos de operación (rentas, n6mina, etc.). Los 

activos fijos deben qer pagados en d6laree o pesos al tipo de 

cambio libre. 

3,3,2 BENEFICIOS 

1.- ImportBcidn temporal: 

2.- Las maQuiladoras no pasan impuestos de exportaci6n, La 

exportaci6n de loa productos maquilados en México, a los Estados 

Unidos permite aprovechar las fracciones arancelarias ( 806,JO V 

807.00 ) del c6di~o aduanero americano Que ónicamente aravan el 

valor a~resado en México sin incluir los insumos o partes de 

orisen estadounidense. También es tactible utilizar el Sistema 

Generalizado de Preterencias Que exime el paso total de los 
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impuestos de importaci6n. 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

J.- Venta de hasta el SOS en el mercado nacional. 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

4.- Uno de los aspectos mAe convenientes para firmas extranjeras, 

es el de ser ctuenae del 100~ del capital social de la 

maquiladora ;y la alternativa de poder arrendar las instalaciones 

V el terreno por periodos lareos (20 anos). 

5, - Al i~ual QUo en los dem4e tipos de producc16n compa1~tida 

estas empresas pueden cumplir con su objotivo, al aumentar su 

competitividad, represent&ndo estas opciones importantes 

reducciones los costos por lo que toca a la mano de obra, 

montos medios ~ niveles Kerenciales, 

6.- Otro beneficio es el hecho de colindar con los Estados 

Unidos, lo i;:ue representa una ubicaci6n eatraté~ica y la 

oportunidad de poder instalar una maquiladora en todo el 

territorio nacional. excepto la Zona III de el ovada 

concentración industrial, 

7,- Nuestro paie, al contar con litorales tanto en el Océano 

Pacifico, como en el Golfo de México, y por lo tanto en el Océano 

At1Ant1co, con puertos de altura comunicados por carretera. 

ferrocarril, avión y con servicios de comunicación, En la 

mavorte de loa puertos ee manejan o se puede manejar los bienes 

de importación temporal v de exportación en ré~imen de maquila, 

8.- Actualmente, México cuenta con una amplia cantidad de 

empresas maquiladoras, localizadas tanto en las zonas 

fronterizas, como en el interior v una estructura industrlal 

altamente diversificada y que cuenta con insumos v materias 

primas locales a precios competitivos en la mavor!a de los casos. 
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para ol mercado internacional. 

9,- La empresa maquiladora podrA disponer de divieae. QUe 

utilizarA para loe requerimientos de importación QUe le demande 

el mercado nacional, para sus ampliaciones industriales, 

modernización actualizaci6n por medio de renovación de 

maquinaria v equipo, para el paeo de crédito9 no cubiertos con 

proveedores extranjeros v para cubrir capital intereses de 

préstamos obtenidos de instituciones bancarias nacionales 

extranjeras. La ventaja internacional en este aspecto, es que las 

exportaciones de maquila no requieren la presentación de un 

Compromiso de Venta de Divisas, esto es, que la empresa 

maquiladora puede manejar libremente sus divisas, con la ~nics 

restricción de vender una cantidad o porcentaje indispensable de 

las divisas que KBnere a la Banca Nacional, para hace~ trente 

a sus oblieaciones en territorio nacional, 

En contraposición eotoe benericioe, México presenta 

al~unas desventajas que a continuación se mencionan : 

1. Falta de personal caliticado, es decir, personal 

adminie~rativo o técnicos mexicanos capacitados: 

2. Alta rotación de1 personal 1 

3, Problemas con loe sindicatos; 

4, En al~unas ciudades donde se encuentran ubicadas las 

maquiladorua no existe la suriciente inrraestructura1 

e ) Falta de proveedores nacionales que proporcionen insumos 

con la calidad, en la cantidad v tiempo requeridos, 

J.4 SUBCONTRATACION 

Esta consiste en, ''la celebración ae un contrato de ensamble 

80 



o manufactura con una empresa mexicana cxistente. 11 ( 2 ) 

3,4,1 CARACTERISTICAS 

So.jo este esquema la empresa mexicana denominada 

subcontratista, ofrece la capacidad ociosa instalada, bien. 

toda la capacidad de producci6n a una empresa e>et'ranje:r-a, llamada 

contratista, quien le proporciona los materiales, 

especi~icaciones del producto v en algunos casos hasta la 

maquinaria v control de calidad. 

Este tipo de empresas se pueden localizar en cualquier parte 

del territorio, va que son mexicanas, 

A diferencia del proerama de alber~ue no existe la 

obli~acidn por part"e de la firma extranjera de pa2ar las 

indemnizaciones por despido a traba.jadorea mexicanos una vez que 

termine el contrato, 

El subcontratista tiene derecho cobrar por unidad 

producida o por hora/hombre trabajada. 

La principal diferencia que existe entre el alber~ue Y la 

subcontratacidn esta en el 2rado de oupervisión en el proceso 

productivo que el cliente provee. En el caso de la operación de 

albergue, la firma extranjera normalmente as!Kna a un t6cn1co de 

tiempo completo encarKado de establecer la linea de ensamble V de 

verificar que la producción cumpla con los reQuisitoa de calidad 

v cantidad requeridos por ella. En el caso de la subcontratación 

¡eneralmente no hav una representación de tiempo complet'o en la 

planta. 

El riesso que el contratista corre en esta operac16n se 

relaciona con el valor de la maquinaria v equipo, insumos e 
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inventario enviado, ~ éstos se aseguran de la misma forma que 

en el albergue. 

J.4.2 BENEFICIOS 

Laa empresas extranjeras obtienen un importante ahorro en 

costos que adn cuando es menor al Que tendría si tuera una 

maquiladora independiente le da una ventaja competitiva. 

De ~orma similar a1 albertue la tirma extranjera tiene una 

excelente oportunidad de adquirir conocimientos de México y de la 

industria maquiladora sin tener a su careo la responsabilidad de 

todas v cada una de las recetas de la operación. 

Una ventaja adicional para el contratista es la reducción en 

la concentración de sus recursos hacia determinados f'ines, 

permitiendoles una estructura oreani~acional m&e ef'iciente. 

Al aubcontratatiata le ravorece recut'rit' .. la 

subcontrataci6n. porque el erado de utilizaci~n de su capacidad 

instalada puede verse incrementado, as! como el de su 

eepec1alizac16n, ~ues asimila tecnolo~!a que de otra manera le 

resultarta dificil Y costosa. 



C 1 T A S B 1 B L 1 o a R A F 1 e A s 

1 ReKinald L. Davia, Régimen Jur!dico de la Industria 

Maquiladora, P•K1na 46. 

Re1tinald L. Davia, ldem, 
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C A P I T U L O I V 

F I N A N C I A M I E N T O 

La industria maquiladora con tribu.ve un me,1or 

aprovechamiento de la capacidad industrial ,y representa un 

impol"tante potencial para la Kenerac16n de divisas ,y la 

utilización de un volumen creciente de mano de obra. 

La industria maquiladora, sin embar&o, se encuentra 

desvinculada a la industria nacional .Y mantiene bajos niveles de 

inteKración .va que en 1988 s6lo el 1.7~ de las materias ~rimas 

que usd ~ueron de oriKen nacional. 

Es por todo esto que se a conaiderado importante 

proporcionar los eiKUientes apo,voe a la industria maquiladora 1 

1.- APo.voe a la industria maquiladora : financiamientos para el 

equipamiento, producción de existencias, 1mportaci6n de 

insumos v ventas de productos elaborados en México con 

destino a la exportact6n. 

2.- Apoyos a proveedores de maquiladora 

producción, 

h,1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD BASICOS 

1'inanc1amiento a la 

Las empresas extranjeras deben cumplir los sieuientes 

requisitos b•sicos para poder participar en los proeramas de 

pre-exportacidn v exportaci6n : 

1.- El producto a exportar debe estar incluido en la lista de 

bienes manufacturados susceptibles de apoyo de acuerdo a los 
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considerados como manufacturados por las Re&"las de Operación 

del Banco Nacional de Comercio Exter1cr (BANCOMEXT). 

2.- Elaboren productos cuyo 1trado de integraci6n nacional, en eu 

costo directo do fabricación, sea cuando menos de un 30~. 

3.- Que cuenten con certificado de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial que las acredite como maquiladorae, 

cumpliendose en todos los casos loa criterios de 

re1tionalizaci6n imDuestos pot> el Gobierno Fedeval en la 

materia. 

b.- Que tengan capital mayoritariamente mexicano, de acuerdo con 

la LeY para Promover la Inversión Mexicana v Regular la 

Inversión Extranjera, para tener acceso loe 

financiamientos que a continuación se detallan. 

4.2 APOYOS FINANCIEROS A EMPRESAS MAQUILAOORAS DE EXPORTACION DE 

CAPITAL MAYORITARIO MEXICANO 

Las empresas maquiladoras de capital mayoritario mexicano 

que cumplan con los criterios Que se mencionaron anteriormente, 

pueden tener acceso a los apoyos que mAe adelante se detallan 1 

~.2.1 PROGRAMAS DE PRE-EXPORTACION 

El objetivo de dicho proerama es proporcionar recursos a la 

empresa exportadora para la producci6n y que pueda llevar acabo 

actividades especificas de exportaci6n, Que le den la posibilidad 

de obtener niveles competitivos en loe mercados internacionales, 

son susceptibles de ser apoyadas a través de este programa 
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todas las empresas exportadoras que demuestren contar con capi~al 

mayoritario nacional y a los proveedores de empresas maQuiladoras 

a las que se les da el tratamiento de exportadores finales. 

- Productos Apovables : 

- Grado de Intearact6n 

Nacional 

JIUnimo : 

- Moneda : 

GIN 

- Monto del APOYO : 

- Plazo r 

Loa considerados como manufacturados 

por las Re~laa ~e Operaci6n de 

BANCOMEXT, 

30 " 

Moneda Nacional (M.N.) 

Cólarea (Dls.) E.U.A, 

a) 100 ~ parte mexicana del precio 

de venta ( PV ) libre abordo ( LAB 

planta, 

medianas 

( ALTEX ), 

empresas 

altamente 

pequenaa 

exportadoras 

b) 95~ parte mexicana del PV LAB 
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planta, empresas arandea con 

ALTEX. 

e) 85X parte mexicana del PV LAB 

planta, a empresas sin ALTEX. 

- AS d!as bienes a sranel 

- 60 d!as para bienes de consumo 

tinal. 

caso por caso para bienes de 

capital y previa autor1zac16n de 

BANCOMEXT. 



- Tasa de Interés ; 

- Formas de Paso 

Intereses : 

de 

- Monto MAximo de APOVO 

Mensual ; 

- MecAnicaa Operativas 

- Oarant!a de Cr~dito : 

Las vis:entes el pro~rama de 

pro-expotecl6n para cada monede al 

momento del redescuento ; 

(Costo Porcentual Promedio, CPP). 

Dls. E.U.A.: Aceptac16n Bancaria+ 1 

Al vencimiento o semestral en plazos 

de mAa de un ano. 

Limites en Dls. E.U.A. " de APO:i.'O 

Hasta 200,000 100 

De 200,001 hasta 500,000 50 

Mh de 500,000 25 

Empreeaa con ALTEX 150 mil 

adicionales. 

Montos m&Yores podrAn ser 

autorizados previa solicitud. 

Pedidos en firme, 

Paquet,,, de ventas base 

tacturaci6n, dltimo o penbltimo 

mee. 

Mimcuna. 

U,2,2 PROGRAMA DE EXPORTACION ( VENTAS 

La finalidad primordial de dicho prosrama es la de otors:er 

apo~o al empresario mexicano través del otorsamiento de 

financiamiento a la venta con el fin de situarlo en condiciones 

de competitividad en el mercado internacional, tacilitandoae· su 

permanencia en dichos mercados. 
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Dentro de este pro~rama destaca la modalidad del "Crédito al 

Comprador11 bajo este esquema. BANCOMEXT orrece rinanciamiento 

través del otorgamiento de lineas de crédito instituciones 

bancarias del exterior para cubrir a plazo la adquisición de 

bienes y servicios mexicanos. 

De esta forma, se permite al exportador nacional vender 

plazos, sin endeudarse y recibiendo de inmediato el pago de ou 

venta. 

Dentro de este pro~rsma tambien es factible apovar al 

proveedor de la maquiladora. ve que como anteriormente se senaló, 

BANCOMEXT le da tratamiento de exportador final cuando lee ventas 

tienen como destino a la industria maquiladora de exportaci6n. 

- P~oductos APOV&blee 1 

- Orado de Integración 

Nacional 

Minimo 1 

- Moneda 

OIN 

- Monto del APOYO 

Loe considerados como manufacturados 

por las Re~lae de Operación de 

BANCOMEXT. 

30 " 

Ole, E.U.A. o cualquier otra divisa 

acept~ble pera Bancomext. 

GIN ontre sox v 100% 1 

- El lOOK del valor factura hasta un 
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ano: bien, hasta el 85K en 

plazos de mAs de 1 sno. 

GIN entt•e 30" V 50X : 

- El lOOX de la parte mexicana del 

valor factura hasta un aftc; o bien 



- Plazo : 

- Tasa de Interés 

- Forma de Pa11ro de 

Intereses ; 

- MecAn1cas Operativas : 

- Garan t !as: 

hasta el 85X en plazos de mAs de 

1 ano. 

- En apoyos a mediano y lar~o plazo 

hasta el 100% del ind. 

Tipo de Producto 

- De consumo inmediato 

- De consumo duradero, 

partee y refacciones : 

- Oe bienes de capital r 

- De servicios 

Plazo 

180 dias 

Hasta 

anos, 

Hasta 10 

anos. 

Hasta 

anos. 

Tasa Plazo 

Hasta 2 anos La v!~ente a corto 

plazo. 

MAs de 2anos Consenso de le 

OCDE 

- Al vencimiento en créd1 toe de 

hasta un ano v en crédi toe de mé.e 

de un ano. 

- semestralmente 

insolutos. 

sobre 

- Aceptaci6n Bancaria 

- Crédito Oocumentario 

- Cuenta Abierta 

saldos 

- Recuperación de cartera del ~ltimo 

o pen~l timo mee. 

- Paliza Comescc t com~&n!a Mexicana 



de Se¡turos da Crédito para. 

Exportación), 

- Carta de crédito irrevocable 

- Aval Bancario (stand bV o telex 

contra-senado). 

4.3 APOYOS FINANCIEROS A LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE 

EXPORTACION DE CAPITAL MAYORITARIO EXTRANJERO 

Las empresas de capital mavor1tario extranjero. pueden 

obtener recursos para las importaciones a través del Procrama de 

Financiamiento en Divisas 

- Productos APOVables t 

- Monto del APOVO : 

- Moneda : 

- Plazo t 

- Tesa de Intor6s : 

PROFIOE ) , 
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Materias primas. ref'acciones, 

partes, componentes y servicios que 

realicen con l& finalidad de 

intecrar su actividad exportadora. 

Hasta por el 100 X del valor de los 

!nsumoe importados. 

Dls. E.U.A. 

90 diaa. PUdiendose ampliar previa 

consulta V autorizacidn por escrito. 

La tasa base ser6 la tasa de interés 

de aceptaciones bancarias v 

sobretasa que serA tija.da al momento 

de cada disposición paza~era al 

vencimiento (actualmente la 

sobrotaea ha sido equivalente 



punto). 

Es necesario que las operaciones sean fondeadas con recursos 

COI (Comité de Operaciones Internacionales) en todos los casos, 

con un diferencial a favor del banco intermediario del JX anual, 

Asimismo, estas empresas pueden obtener apo~o pera la venta 

de sus productos bajo la modalidad de "Crédito al Comprador'', de 

acuerdo a loe términos establecidos en las Re~lae de Operac16n de 

BANCOMEXT, as! como pare establecer Cartee de cr~dito Dom~aticae 

a tavor de sus proveedores, con el propósito que éstos puedan 

tener a su vez acceso a loa rtnanciamientos de BANCOMEXT, 

4.4 APOYOS FINANCIEROS A EXPORTADORES INDIRECTOS. 

Asimismo, en el mes de mavo de 1986, BANCOMEXT 1mplementd el 

mecanismo de 11 exportadorea indirectos", que tiene como propdsito 

elevar la competitividad de la Planta productiva ~ la promoción 

del desarrollo del sector exportador mexicano a través del apo~o 

al proveedor del exportador final en etapa tinal de 

produccidn, en los mismos términos en que se APOYR. al Propio 

exportador final; integrandose la cadena productiva hacia 

adentro. para hacerla mAs competitiva hacia atuera. El apovo al 

exportador indirecto otorga para Que lleve cabo la 

producción nacional de insumos. partes, componentes ~ empaques 

que se incorporen a un producto de exportacidn; o bien, pera la 

importación de insumos por medio del programe PROFIDE. El 

financiamiento se otorsa al amparo de la Carta de Crédito 

Doméstica, que es el documento b!sico del mecanismo de operac.16n 

,y cuva emisión se or1~1na pov un pedido en firme del e>cteriot•1 
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una Carta de Crédito Internacional: bien, la experiencia 

exportadora con que cuente el exportador ~inal, evidenciada 

medianto su facturación mensual. Esto tratamionto se le da 

también a los provedoree de los oxportadores indirectos de las 

maquiladorae de exportaci6n. 

Por medio de este pro~rama busca qua loe recursos 

financieros concedidos en forma oportuna v a tasas de interés 

competitivas, permitan loe proveedores de maQuiladoras de 

exportación reducir sus costos financieros opet'ativos 

alcanzando la competitividad en el precio do venta de la cadena 

productiva de exportaci6n. 

- Pro~rama de Apoyo : Pre-exportac16n 

- Empresas Ele~ibles : Aquellas que sean proveedoras de 

maquiladoras v que cuenten con un 

capital social mavoritariamente 

nacional. 

- Pro~uctos Apovables Partes y componentes necesarios en 

el proceso pl'oductivo, que sean 

considerados como manufacturados. 

- Orado de Inte~l'acion 

Nacional OIN 

M!nimo : 30 X 

- Monto de Apoyo a) En productos con GIN mavor al 50X 

El 85X de la parte mexicana 

dentro del precio LAB plantar 

o bien 

El 100 X de la parte mexicana 
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- Moneda 1 

- Plazo : 

- Tasa de Interés 

- MecAnica Operativa 

- Comprobación 

Crédito 

del 

93 

dentro del costo directo de 

producción, 

b) En productos con GIN entre el 30" 

v menos de 50" 

El valor de la parte mexicana 

dentro del costo directo de 

producción, 

Nacional 

El tiempo que dure su proceso 

productivo, 

entre¡:a, 

hasta la fecha do 

La vigente en 

Pre-exportación 

vencimiento. 

el Programa 

pa¡:adera 

a) Pedidos en firme. 

de 

al 

b) Paquete de ventas en base a 

facturaci6n, ~!timo o pen6ltimo 

mes. 

a) Pedido en firme : 

1. Factura de 

maquiladora. 

2. Evidencia de 

Ventas a la 

embarque. 

3. Evidencia del acuse de 

recibo de la mercancia. 

I!. Evidencia de pa¡r;o, 

5. Evidencia. de QUe loe 

paquetee apo~ados fueron 

exportados. 



b) 

4,5 IV A 

Paquete de Ventas : 

Relación donde se detalla el 

paquete mensual de ventas del 

61 timo o pen~ltimo mea a la 

f'echa de la solicitud del 

crédito acompatlada de la 

documentación 1na1cada en los 

incisos 1 el 5 antel'iores, 

A partir de septiembre de 1988, se 1nclu~6 s las empresas 

maquiladorao establecidas en el pata, dentl'o de las empresas que 

pueden tener acceso al proerama temporal de apoyo financiero por 

concepto de Devolución del Impu@sto al Valor A~re~ado. 

Mediante aste pro&rama se financia el tiempo en que se 

llev~n a cabo loa trAmites para obtener la devolución del IVA, 

acreditable 

realizadas, 

este tipo de empresas por sus exportaciones 

Este apoyo se otorea en moneda nacional, hasta el 95% del 

importe de la devolución del IVA acreaitable. a plazo ae hasta 60 

dias v a la t4sa de interés viaente en pre-exportac16n. siendo 

requisito indispensable que la banca tondee este tipo de 

operaciones a través del mecanismo COI en moneda nacional, por 

medio de diferencial de 5 v 5.5~ anual. de acuerdo a la resi6n en 

donde se presenten aua operaciones. 

4.6 GARANTIA AUTOMATICA 
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La finalidad de este proerama ee apover a lae empresas 

capital mavoritario mexicano que produzcan bienes destinados a la 

exportación, por medio del otor~am!ento de ~arantias automAticas 

que BANCOMEXT otor~a a las Sociedades Nacionales de Crédito, 

contra la falta de pa~o de los cv4d!toa de pre-exportacJ6n 

incluvendo PROFIDE, con recursos de Bancomext que les concedan 

dichas empresas, para que estos superen les dificultades de 

liquidez que acutalmente tienen. 

El esquema de earantias que BANCOMEXT tiene 

estos fines, es el que sigue 

implementado 

1. Gat"antia automAtica por tamano de empresa con cobertUNl del 

25X empresa ¡crande; 

50X empresa pequena V mediana; 

50X empresas de comercio exterior que operen con empresas 

irandes1 

75" empresas de comercio exterior que operen con 

empresas pequenas v medianae, 

Para la clasificaci6n de lae empresas ee considera el 

volumen de ventas totales anuales de su dltimo ejercicio fiscal. 

Pequen as Las que lleven a cabo ventas hasta los 3,400 

millones de pesos, 

Medianas Las que efectuen ventas mavorea 3,400 

millones de pesos V hasta 6, 500 millones de 

pesos. 

Grandes Las que realicen ventas por mAs de 6, 500 

millones de pesos. 

2.- Garant!a complementaria automAtica, con pa~o de primar ~ara 

cubrir las empresas pequenas, medianas v de come re fo 
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exterior, los excedentes del 50~ y 75% al 90%. 

La "Base Garantizable11 serA de hasta el 100,.: del monto del 

cr6dito en moneda nacional y el Porcentaje de cobertura sarA 

de 3X anual sobre la base sarnntizable adicional, es decir, 

el porcentaje de cobertura que exceda del 50% o 75%, seK6n 

el caso, hasta el 90%, 

4,7 APOYOS FINANCIEROS PROMOCIONALES 

Por otro lado, Bancomext tiene instrumentados una serie de 

apovos financieros promocionalee, mediante los cuales se pueden 

apovar una serie de actividades promocionales que las empresas en 

ocasiones tienen que realizar para poder losrar introducirse y en 

su caso consolidarse en los mercados de exportac16n que a 

continuac16n se mencionan : 

Estratesias , -

1.- Estudios de mercado. 

2.- Estudios de ractibilidad t6cnica v financiera. 

3,- Estudios para desarrollar nuevas tecnolos1se. 

4.- Estudios para el mejoramiento de bienes v servicios. 

5,- Capacitación relacionada con el comercio exterior. 

6.- Asesor!& en producción o comercialización. 

Promoción .-

1.- Viajes de promoción, 

2.- Envio de muestras al extranjero. 

3,- compra de baaes para licitaciones internacionales. 

~.-Asistencia a ferias y misiones comerciales, 

5,- Publicidad. 



Oetensa del Comercio Exterior.~ 

l.- Apo~o financiero para obtener la aBia~eneie en le proteco16n 

de los intereses de la comunidad exportadora. 



e o N e L u s I o N E s 

La 1nvers1ón extranjera a lo largo de la h1storia ha u1ao 

proclamada como una fuente de desarrollo v este se vo 

positivamente beneficiado cuando existe un mavor valor &Kregado 

en el pata receptor, se eleva la proporción de divisao retenidas 

en su economta v existe un mavor ¡:rado de verdadera transferencia 

de tecnoloK1 a, 

México ha sido un buen anfitrión de la inversión extranjera 

directa v esto lo ha demostrado en su historia, va Que la ha 

considerado como complemento necesario para t'ortalece1• la 

competitividad de la industria nacional. 

La estrategia de la industrialización basada en las 

exportaciones impulsadas por la tecnolo~ta inversión 

extranjera, coadvuvan a asegurar a los paises que la adoptan, la 

part1c1pac1dtt pl~na de e11ou como socios en el movimiento hacia 

la globalización comercial v económica. 

La producción compartida en México se ha visto fuertemente 

apovada por el gobierno va que brinda facilidades para su 

establecimiento, facilidades financieras v los incentivos 

arancelarios tanto mexicanos como extranjeros, 

A~n cuando la producción compartida puede ser desarrollada 

por medio de albergue, coinversión. aubcontratación V maQuila, 

osta dltima representa para el pais : 

a) Una actividad netamente exportadorar 

b) Un significativo elemento de desarrollo re&ional: V 

e) Un importante &enerador de emploo. 



No obstante lo anterior, no debe: considerare.e la 

producción compartida C<'lmo la pa.nacna. Ea neceearto hace1~ un 

anAlisis protundo para determinar las amenazas ~ oportunidades 

Que el entorno mundial en lo social, pol!ticc ~ econ6m1co 

presenta, 

El desarrollo de la producción compat'tida en el mundo se ha 

visto favorecido por t 

a l la tendencia a reducir costos a través de lB dis~regaciOn de 

procesos industriales; 

O ) la existencia do mano de obra v recurson naturales a costos 

com~etitivos en paises en viae de desarrollo: y 

e ) la posibilidad de aprovechar esquemas legales, arancelarios ~ 

comerciales de paises, como México, Que permiten la operact6n 

et1ciente de este tipo de empresas. 

Asimismo se espera el corto y mediano plazo 

crecimiento en el uso do los programas de albergue 

subcontrataci~n debido a loa sizuientea factores : 

1.- Un creciente 1ntcr6s por companiae extrenjeras ~rinci~&lmente 

pequenas ~ mod1Anss, ain previa experiencia fuera de au pa!o 

origen en producct6n compsrtide; 

2.- La decisión de suspender el pro~rama de swaps tomada por el 

~obierno en 1987, lo que hizo que estotl programas aparecieran 

ante los ojos de muchos pioneros como una forma viable Para 

in~resar a l~ industria maquiladora. 

'3.- Este segmento de la producci6n compartid& se na hecho mA.s 

rro~esional y sofisticado para hacer rrente a las necesidades 

d• sus clientes extranjeroa !>' sus estlil"I 



promoviendo eue eervicioe a loa nuevos proapectoe, lo que ha 

dado lugar 

subcontratistn 

compartide.. 

una expane16n de la industria alber~ue-

oetnblecid&. dentro do la producc16n 

ll.- ttl ~xito ¡;cneral cada voz mAo reconocido de los principales 

alber~adoreo y subcontratistae. 

Loo aBDectos que ~robablemcntc afecten mta el desarrollo de 

la producción ccm~~rtidB ~on lau ~011t!~ad comercialeA y ~eaidaa 

proteccionistas establecidas en Estados Unidos. Esto revela la 

importancia de la eotratecia de la divera!ficaci6n en cuanto a la 

procedencia del capital. Como se pudo obeerver desdo sus 1nic1oa 

la principal fuente de invern16n extranjc~a fue da Eatn~oa 

Unidos. Eeto trae ¡¡;ravoa p1~oblems.a a.l pa.ie, ya Que lo llevo. 

tener una ¡:1•an de~cndenc1o. de la acor.o::n!e nor;;cruTh~ricanr-.. 

Sin ombJ.l'l:o. cada ct!.!l. ae ot.Jae1.·vA. un ma.:1oi• i.nteréo por pa.t•ta 

de otroc pn1D3d, princlpalmento aoiit1coa 1 por invertir en México 

va quo ooto lee brinda una may~r !'acilil!ad parn poirntrar al 

mercado estadounidense. 

A lo lar~o de la presente investigac16n documental ae 

pudieron conotatar las ruerzas que México como pais anfitri6n 1 

da a lli. proj•Jcc!.~'Jn compartida. Eetoe benericioe ae pueden resumir 

an el ahorro rti.;nif1cat1vo que en coetoo tienen las emproeas, la 

ubtcnción ¡:eo¡¡:rA:fica del paia y laa i"acilidndea tanto 

arnucelarias como de financiamiento. 

No obatante esto, el peso Que tienen loe problcmag ea mayor 

c;iue sus ventajas ;ye que la industria muquilaC:oro no asta integrado. 

a la economla, no ac ha Clado una ·..:ct'd . .r:i.de1'a transferencia di? 



tecnolo~ia Y solo el 1.7% de loa insumos usados por la miema son 

de ori&-en nacional. lo qua implica al mismo tiempo salida de 

divisas. Aeimiemo el 95X de las maQuil&dora~ so encuentra Ubicada 

on la t>rontera not•te del Po.is a penar de loe eei'ucraos del 

i:obiorno para que oe instalen en el interior do la rop1,blica, 

México a!ln tiene serios problemaa de inf'raeotl"uctura <!O varo!nn 

partc3 del territorio Y esto dii'!cultn el establecimiento do 

empresas que tomen loe esquemas de projucci6n con1pArt!da ;iare 

invertir on el pato. 

A cauea de esto cxiatc una deaarticuleción cn~r~ le olnnta 

industrial del Pe1s Y eetoe tiDOS de omDrea4. 

El crecimiento do la producción compartida ha dado lu~ar a 

una demanda enorwe do se1•vicios ~ productos que las empreoas 

nacionales han dejado pauar. 

No existe interés alcuno por parte de las empreoas 

extranjeras de adquirir ineumoe nacional~s debido a 

1. Problemus de calidad en loo productos mexicanos. Son pocao lae 

empresas que llevan un estricto control de calidad. 

2. El a..f'An de Querer ~anal:' mA.e por ¡:.arte de al¡:unas industrias, 

QUu l&s lleva a tener grandeR rnAr~anaa cte utilidad. 

3. Las dii'iculta.dea para efectutu• entregos a tiempo, para de e~tn 

forma evi ter loe inver1 ta.rice. 

Aoimismo existe muv poca comunicación entre loe 

industriales mexicanos y las omvreoae extranjoroo. Esto Provoca 

un dooconocimiento acerca do los productoe que la industria 

111cxica.na o!'roce. v C!e los re>c;¡uc1•imiontos do ct1.cho oe~tor. 

Ea necesario que trabaje sobre cctos prQblcmss 



tr1tnsrormarlos areas de oportunidad, ,ya que constit1JYen 

G"randes beneficios para el pa!s. Lo producción compartida 

conetituve una plataforma de exportación para loe productos 

mexicanos permite al pais inte~rarse al proceso de 

irlobalización mundial. 

El zobierno atento a esto y a la necesidad de que el 

industrial mexicano sea competitivo internacionalmente, dio un 

nuevo estimulo en el nuevo Decreto para el Fomento ~ Operaci6n de 

la Industria Msquiladora de Exportación, la tasa "cero" de 

Impuesto al Valor Azre~ado a los exportadores indirectos, y no 

hay que olvidar el apo~o qua se lee esta otor~ando a través de 

los prozramae financieros que BANCOMEXT otrece. 

Es necesario que el empresario mexicano cambie tilosot!a 

y mentalidad, adopte técnicas tales como u Calidad Total 

entrezas " Justo a Tiempo " v que se preocupe por que exista un 

desarrollo de proveedores por parte del cliente. También 

necesario que esten pendientes de los cambios que se dan en el 

entorno mundial para que puedan responder en forma oportuna v 

r&pida a dichos cambios. 

Es responsabilidad del Licenciado en Administraci6n ser un 

a~ente de cambio, introduciendo una nueva filoaofia las 

empresas nacionales para que tiendan a buscar la excelencia en el 

servicio, y as! satisfacer las demandas de las empresas que 

valen da la producción compartida, 

El administrador debe aprovechar los conocimientos que tiene 

tanto de la protes16n como del entorno nacional, para proyectarse 

en estas empresas v con ello alcanzar la optimización en el uso 



de los recursos en aras del bien com~n. 

Es necesario Que exista una ma~or difusión de los productos 

mexicanos en ferias y exposicioneo, para que exista un 

mayor conocimiento de los mismos y un acercamiento entre cliente 

y proveedor. 

Sintetizando lo anterior, la producción compartida 

representa un importante potencial para la generación de divisas, 

mercado para la exportación y lo utilización de un volumen 

creciente de mano de obra. Sin embargo no hay que considerarla 

como lo mejor, buscando un crecimiento y desarrollo planeado de 

la misma sin dejar de ver sus problemas. 

Perfeccionando las ventajas de la división y espcctalizacibn 

internacional y creando las condiciones del adelanto económico, 

la " Producción Compartida " puede aportar un impulso dinAmico 

hacia mls altos niveles de bienestar para el pa1s. 
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